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IllTRODUCCIO• 

Pese a que la televisi6n es el medio electr6nico de comunicaci6n 

masiva mas reciente, su desarrollo tecnol6qico ha sido tan 

vertiginoso que ha llegado a convertirae en uno de los mas 

importantes, debido a sus ventajas sobra los demas, como es el 

hecho de que uniendo imágenes y sonidos, puede enviar un mensaje 

a un nlimero amplio de receptores simult4neamente. 

Prácticamente desde su nacimiento, la televisi6n ha sido 

objeto de una serie de debates sobre el papel que deberla 

desempellar en el aspecto cultural. Mientras unos afirman que nada 

tiene que ver en este campo, otros sostienen que éste debería ser 

precisamente uno de los principales objetivos de este medio, si 

se toma en cuenta que miles de familias han hecho del acto de ver 

televisi6n, una actividad cotidiana, se puede decir que este 

medio no puede renunciar a su misi6n cultural. 

A pesar de que en la Ley Federal de Radio y Televisi6n, 

promulgada en 1960, y en el Reglamento de esta misma Ley, 

publicada en 1973, se destaca que una de las funciones de la 

televisi6n es contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, 

conservar sus tradiciones y costumbres y la propiedad del idioma, 

lo cierto es que sus conceptos resultan confusos y dan lugar a 

que cada uno de los emisores los interprete desde su muy 

particular punto de vista, además de que dichos emisores difunden 

a la cultura como un simple espectáculo. 
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Por lo anterior, surge la inquietud de realizar un anAlisis 

de la televisión que difunda la cultura, para conocer si 6sta 

puede desempellar un papel activo que loqr" un desarrollo cultural 

arm6nico, al estimular constantemente a las personas para que 

produzcan su propia cultura y se difunda tal cual, no como un 

espect6culos que se comercialice. 

Asimismo, en este estudio pretendemos dar a conocer que tipo 

de producciones culturales y proyectos han desarrollado la 

televisi6n privada y estatal en la década de los ochenta y en los 

tres primeros allos de ésta. Todo esto, con el fin de conocer como 

difunde la cultura la televisi6n y entender si este medio s6lo 

utiliza a la cultura para convertirla en espect4culo. 

Por otra parte, sabemos que en este afta inicia sus 

transmisiones un nuevo canal cultural: el canal 22. un canal que 

proporciona informaci6n, an.Uisis y cr1tica sobre las 

manifestaciones intelectuales y artlsticas. Por ello, result6 

importante conocer sus antecedentes y perspectivas sobre la 

difusi6n que realiza este canal de la cultura por televisi6n. 

Además, con este estudio queremos dar a conocer que la 

televisi6n como medio tecnol6gico, es producto de la cultura; ya 

que las manifestaciones humanas que modifican a la naturaleza y 

la transforman, son manifestaciones culturales. Estas y s6lo 

estas manifestaciones son cultura, por el hecho de ser productos 

humanos. 
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En suma, se presenta un anllisis del surgimiento y 

desarrollo de la televisión, primero a nivel mundial y daapu6• 

a nivel nacional; posterior.anta busca•o• una definición general 

o unifonoe sobra lo qua ea la cultura, para posteriormente 

particularizar aobra la cultura popular y da •aaaa. En segundo 

lugar tratamos de explicar qu6 ea la televisión cultural y 

tlmbi6n axponaaoa un panora.. general sobra la talaviai6n 

cultural en nuestro pala. Finalaenta, realizaaoa un anlliais 

sobra la programación cultural que transaita la talavisora 

coaarcial y estatal; poniendo espacial intarú en el aurqi•i•nto 

da un canal qua pretende transmitir emisiones nataaanta 

culturales: el Canal 22. 

Este trabajo puede proporcionar información y eleaentoa para 

un estudio y anlliais mis amplio sobre el desarrollo de la 

televisión en M6xico, al mismo tiempo que da•os un repaso sobre 

la difusión cultural que ha hecho la televiai6n en nuestro pala. 
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CAPl'l'llLO l 

'l'ILlllVlBlOH Y CUL'l'DRA 

1.1 GalOIPlll Y llVOLOClOH DB LA 'l'ILllVlllOH 

El hOllbre es un producto social e hist6rico; tambi6n es un llm!!2 

COJUlnicans, qua crea sus propios instrumentos para entrar en 

contacto con seres de su misma especie. En sus or1qenes los 

humanos elaboraron diversos medios y c6digos para expresar su 

realidad, que a su vez les posibilit6 comunicarse con otros 

hombres. 

Pero, con el surgimiento del sistema capitalista y, 

principalmente, a raiz de la Revoluci6n Industrial, empiezan a 

crearse las condiciones objetivas y subjetivas que posibilitaron 

la aparici6n del medio de la televisi6n. 

Jean cazeneuve, investigador de la televisi6n seftal6 a este 

respecto: "la televisi6n no apareci6 porque se le necesitar&. 

Apareci6 porque la inventaron y porque se pudo fabricar ese 

equipamento, y si se desarroll6 fue porque result6 que 

correspond1a a unas necesidades que no eran forzosamente, todas 

ellas, especificas de la sociedad en que apareci6•1 

La televisi6n surge, técnicamente, casi en forma paralela 

1 • Cazeneuve, Jean. El hombre telespectador. Ed. Gustavo 
Gilli, Madrid 1977, Pág. 47 



al descubrimiento de la ener91a eléctrica, en el sentido de la 

transmisión de una sefial eléctrica de un punto a otro, similar 

a lo que conocemos por radar. El primer dato técnico con el que 

se cuenta para observar la aparici6n de la televisi6n, es el 

descubrimiento del selenio, realizado en 1817; posterioraente en 

1848, allo en que Shannon public6 su teorla matemAtica de la 

comunicaci6n, los laboratorios Bell anunciaron la invenci6n del 

transmisor. 

Paralelamente, en el ano de 1848 se invent6 un método 

mec6nico de la imagen televisiva. Por otra parte, gracias a las 

invenciones de los ingleses Selency y Carley, realizadas en el 

ano de 1887, se pudo comprobar que por medio de la energla 

eléctrica es posible obtener im6genes en movimiento; este 

principio se basa en la descomposici6n y recomposici6n de un 

nlillero determinado de partlculas, lo cual constituye la base 

técnica de la televisi6n. 

Esencialmente, la televisi6n electr6nica se fundamenta en 

tres principios: 

1. Persistencia retiniana o propiedad del ojo h\IJIBno para seguir 

viendo la imagen contemplada una fracci6n de segundo, daspuls da 

haberse retirado, 

2. Propiedad de algunas sustancias de emitir electrones cuando 

sobre ellas incide un rayo de luz. 

3. Propiedad que presentan otras sustancias de volverse luainosas 
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cuando sobre ellas incide un haz electrónico. 

M6s adelante, con la creación del primer tubo especial para 

transmitir impulsos electrónicos, llamado iconoscopio, en 1922, 

se crean todos los elementos b6sicos para constituir lo que m6s 

adelante se llamara televisión. 

El 2 de octubre de 1925 se transmite la primera imaqen 

n1tida de una habitación a otra, esta es la imaqen de "Bill", un 

mufteco de ventriloquia. 

Entre 1928 y 1935 se iniciaron las emisiones experimentales 

y entre 1935 y 1940, se efectuaron en varios paises las primeras 

difusiones de proqramas requlares; sin eabllrqo se puede 

considerar que es en 1929 cuando comienzan las primeras emisiones 

requlares de televisión. 

Lo anterior, se refiere b6sicamente a la televisión en 

blanco y neqro. Con respecto a la televisión en color, podemos 

remontarnos al 4 de abril de 1913, fecha en que se registra en 

Par1• un experimento a carqo de León Gausont. Ea en junio de 1928 

cuando en Inqlaterra John L. Baird, t6cnico escoc6s, lleva a cabo 

la priaera experiencia aut6ntica de la televisión en color. A 

ella se une, en el mismo afta, la realizada por el aexicano 

Guillerao Gonz6lez camftrena en los Estados Unidos. 

Inqlaterra inicia su primera experiencia seria de 

transmisiones en color en octubre de 1955, mediante un proqrama 
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experimental transmitido por la BBC, experiencia que vuelve a 

repetirse en abril de 1956 y por tercera vez, en noviembre del 

mismo ano. Francia fue el segundo pais que dispueo de eete medio. 

La televiei6n a nivel de masas comienza en 1936, afto en que 

Inglaterra transmite programas diario• de televiai6n. La 

televiai6n comercial. en el mundo comenz6 en 1939, cuando la 

National Broadcasting Company (NBC), emiti6 loa primeros 

programas de esta clase. Desde el estudio de del Radio city, con 

motivo de la Feria Mundial de Nueva York. Estados Unidos adquiri6 

considerable adelanto sobre loa dem6a paiH•, porque la elecci6n 

del sistema comercial y competitivo en un paia en el que la 

publicidad era una prioridad, suscit6 una fulminante expansi6n 

de loa medios de difusi6n. 

Esa expansi6n ya esbozada, se vio interrumpida por el 

advenimiento de la segunda Guerra Mundial y el impulso de la 

pequefta pantalla no se reanudaria hasta terminada la guerra. 

El hecho de que se desarrollara m6s r6pidamante en Estados 

Unidos se debi6 a qua en esos momentos era el pais m6s fuerte 

econ6micamente, el que de los paises directamente involucrados 

en la guerra babia sufrido menos y contaba con una clase 

empresarial en pleno auge que acept6 el medio ensequida, dada la 

importancia de la publicidad en un sistema comercial y 

competitivo. 

La televisi6n pronto se convirti6 en el medio publicitario 
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m6s eficaz, ya que como consecuencia del desarrollo econ6mico 

dirigido a la producci6n en serie, los empresarios requer1an 

garantizarsa de antemano una demanda para sus producto•. 

La televisi6n entr6 a la vida de los paises desarrollados 

a fine• del decenio de 1940 o principio• del siguiente. En 1948 

s6lo cuatro paises ofrec1an con regularidad programas 

televisados: Estados Unidos, El Reino unido, Francia y la Uni6n 

sovi6tica. Cinco anos mas tarda, el namero habla aumentado a 17 

pa1sas y en 1960 se habla multiplicado por cinco. Diez anos mas 

tarde, mas de cien paises ten1an servicios de televisi6n. 

En el ambito tecnológico, existen diferentes normas que 

regulan el analisis de la producci6n y transmi11i6n de imagenes 

de video, la primera norma es la americana que tiene la siglas 

E.I.A. (Electronic Institute of America) y la segunda es la de 

Europa que tiene las siglas c.c.I.R. (Comission consultiva 

Internationale of Radiodiffusion). 

Eugeni Bonet dice en su libro En Torno al Video que "desde 

sus inicios, la televisión se ha convertido en un elemento 

esenci~l en la configuración de nuestra cultura, nuestros valores 

y nuestras fantas1as". 2 

Por otra parte, en sl informe de la Comisi6n Mac Bride para 

la UNESCO, se seftala que "la introducci6n de nuevos medios, en 

2 Bonet, Eugeni, et al. En Torno al Video, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1978, pág. 253 
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particular da la talevisi6n, en las sociedades tradicional•• ha 

zarandeado casi sieapre las costumbres secular••• la• practica• 

culturale• tradicionales y los modos de vida simple•, las 

aspiraciones sociales y los modelos econ6micoa•S 

En nue•tro• dlae, la televisi6n •• ten aceptada en la vida 

diaria que con frecuencia. se olvida que •• un f•n6Jaeno de 

reciente aparici6n. 

La aceptaci6n da la televisi6n se debe, entre otras co•a•, 

a eue caracterlsticae técnicas que unen imagen y sonido, y que 

aQn cuando retoma elementos del cine y del radio, no puede 

considerarse como una s1nteeis de estos, ya que ha logrado 

conformar un lenguaje propio que le permite consolidarse coao 

medio independiente. 

otras peculiaridades de la televiei6n respecto a loa deaáa 

medios son, segQn Harry Proas: 

1. El aparato receptor vincula como mueble lo interno y lo 

externo de un modo incomparable ••• Una vez que ae ha pa•ado el 

Wllbral existente entre el dentro y el fuera, el mundo televisado 

hasta el interior da la casa comunica coao ai fuera parte del 

singular aparato. 

2. (La televisi6n) está caracterizada por su independencia del 

3 Mac Bride, Sean. Un Solo Mundo, Voces Mtlltiples. 
COmunicaci6n e lnfogaci6n en Nuestro Tiemno, México, 
UNESCO/Fondo de CUltura ~con6mica, 1980, pág. 278. 
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claro y oscuro naturales. No le detienen ni el dla ni la noche. 

La televiai6n, al igual que las emisoras radiof6nica11, podrla ser 

aintonizable las 24 horas por lo que se refiere a su estructura 

t6cnica. Esta circunstancia le confiere potencialmente una mayor 

actualidad. Ea un factor importante de la efectividad de este 

aadio, el p11raitir la repetici6n a voluntad, si no en la materia, 

si •n el acto de conectar e1 aparato cuantas veces se quiera. 

Esta familiaridad ha permitido a la televisi6n asumir una 

sarie de funciones en la vida cotidiana del individuo cono son: 

inforaar, educar, entretener. 
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Oficialmente la televiai6n en nueatro pala •• inici6 en 1950, •in 

embargo para la autora F6tiaa Fern6ndez Chriatlieb r .. onta au 

historia hasta el porfiriato. "La base de la industria televisiva 

se estatuye en la dltiaa d6cada del porfiriato, aoaento en que 

se consolidan los grupos econ6micoa que, una vez terminado el 

movimiento armado de 1910, impulsarlan la industria de la 

radiodifuai6n, miamos que aentar6n las baaea para el deaarrollo 

de la televisi6n en nuestro pala". 4 

como mencionamos en el capitulo anterior, el verdadero 

surgimiento de la televisi6n, a nivel mundial, ea al finalizar 

la segundo Guerra Mundial. En M6xico, la televisi6n surge en el 

sexenio del presidente Miguel Alemlln Valdez, que implant6 un 

nuevo modelo econ6mico con vistas a lograr la induatrializaci6n 

del pala, otorgando para ello facilidades a la iniciativa privada 

nacional y estimulando la inverai6n de capital extranjero por 

medio de incentivos fiscales. Pronto se hizo notar la deaventaja 

da los empresarios nacionales con loa extranjeros; ade•A• de una 

marcada dependencia econ6mica hacia los Estados Unidoa. 

Es en esta situaci6n donde hace su aparici6n la televisi6n, 

marcada con el car6cter comercial, cumpliendo con la funci6n de 

acortar el proceso de circulaci6n del capital buscando la a6xiaa 

4 Fern6ndez Christlieb, Fátima. "La Industria de Radio y 
Televisi6n, Gestaci6n y Desarrollo" en El Estado y la 

Televisi6r¡, Nueva Polltica, Vol. l NQm. J, Jul-Sep. 
México, 1976, P6g. 237 
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utilidad. 

Es iaportante deetacar que antes de que saliera al aire el 

primer programa de la televisi6n mexicana, en octubre de 1947, 

el gobierno a través del Instituto Nacional de Bellas Artes5, 

presidido en ese entonces por Carlos Ch4vez , envio al destacado 

intelectual Salvador Novo y al técnico mexicano, creador de un 

sistema de Televisi6n en color, Guillermo Gonz4lez camarena, a 

hacer un estudio comparativo entre las televisiones de Estados 

Unidos, Gran Bretalla y Francia, que pudiera desembocar en la 

implantaci6n de una televisara en nuestro pa1s. 

En la investigaci6n mencionada se apunta que las diferencias 

principales se encuentran entre loa modos de producci6n 

estadounidenses y británicos. Asimismo, existen diferencias en 

la propiedad y el uso de dicho medio. En Estados Unidos, la 

televisi6n se encontraba en manos de la iniciativa privada y su 

explotaci6n era de carácter comercial. En el Reino Unido, la 

televisi6n era utilizada por un monopolio del gobierno brit4nico. 

En esa televisi6n no se inclu1an mensajes comerciales y su uso 

estaba destinada hacia el p6blico, que por medio de una cuota de 

unos cuantos chelines al afio, pod1a disfrutar del servicio 

televisivo. 

Una de las recomendaciones que hicieron los enviados del 

gobierno mexicano, fue la de adoptar el sistema británico. 

5 México. La Televisi6n. Instituto Nacional de Bellas Artes, 
México, 1948, páq 15 
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Entre otras consideraciones de car6cter técnico, ae augir.i6 

que se utilizara el formato de la televiai6n estadounidense, por 

considerar que era el de aejor detinici6n y que ae podla contar 

con asistencia técnir.a y venta de equipos provenientes del vecino 

pala. 

El 7 de aeptieabre de 1946 fue inaugurada la priaera 

estaci6n de México y Alllérica Latina XHIGG, en las callea de Havre 

74, en la ciudad de México. La recepci6n de video se realiz6 en 

el domicilio de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores. 

La tranamiai6n se inici6 a las 20:30 horae con un prograaa 

artlstico y posteriormente se realizaron entrevistas sobre el 

trascendental hecho. sin embargo, se considera que el dla del 

naciaiento oficial de la televisi6n en México, fue el primero de 

septiembre de 1950. El canal 4 XHTV, conceaionado a una empresa 

comercial danominada Televiai6n de México, S.A., con un estudio 

en el edificio de la Loterla Nacional, transmiti6 al IV Inforaa 

de Gobierno del presidente Miguel Alem6n, el cual fue captado por 

loa 60 aparatos que existen en México, en ese entoncea. 6 

Es asl como el presidente Alem6n deja el nuevo medio bajo 

el doainio de la iniciativa privada, sacrificando su car6cter 

social en aras de la defensa de la libre empresa. En el aspecto 

jurldico, Qnicamente se limit6 a aprobar el decreto que •fija las 

normas a que se aujetar6n en su instalaci6n y funcionamiento -no 

6 Trejo de Larbre, RaQl, et al. Teleyisa el quinto poder. 
México, Ed. Claves Latinoamericanas. 1985, Pág. 24 
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en su contenido-, las estaciones de televisi6n". 7 

Durante los primeros diez allos, la televisi6n estuvo en 

manos de la incitativa privada y legislada por algunas 

disposiciones , de car4cter técnico, aplicadas hasta entonces 

exclusivamente a la radio -en la Ley Federal de Vlas Generales 

de Comunicaci6n y por el Decreto que fija las normas a que se 

sujetaran en su instalaci6n y funcionamiento las estaciones 

difusoras de televisi6n- publicado el 11 de septiembre de 1950. 

A mitad de la década de los 5D, se expidi6 un decreto "por 

el que se establece cierto control qubernamental sobre las 

transmisiones a través de la interventor1a del Estado, 

especificando que los gastos que ello implique ser4n cubiertos 

por el concesionario (del canal de televisi6n)". 8 

Esto que en apariencia se traducirla en una disminuci6n de 

las ganancias de los empresarios, fue aceptado por esto, ya que 

el impresionante desarrollo alcanzado por la televisi6n les 

permitirla recuperarlas con creces obteniendo en cambio, el 

control total del medio. 

otro hecho que es importante destacar en la década de los 

50 es el nacimiento de XEIPN canal 11 que sali6 al aire, ante la 

indiferencia general el 2 de marzo de 1959."Dotado de una sellal 

particularmente débil, visible en un nOmero muy reducido de 

1 Fernandez Christlieb, Fétima. ~. Pég. 247 

8 !!!!1m, pfigs. 247-248 
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telehoqarea, esta primera difusora de televiai6n estatal ha 

tenido que desenvolverse en un nivel artesanal, en contra•t• con 

las enormes inversiones industriales da la telaviai6n 

comercial". 9 

Ea a partir da loa aftoa sesenta en que eapiaza a 

llBnifa•tarsa loa efectos negativos del aodelo econ6aico del 

presidenta AlallAn, cuando se pone da aanif ieato al antagoniaao 

entre al car6ctar privado de la televiai6n y su funci6n social. 

Ello como resultado de una pol1tica encaminada al foaento 

da bienes da consumo duradero, emple6 a la televisi6n como aadio 

de difuai6n de estos productos y la convirti6 en un magnifico 

negocio qua s6lo benefici6 a loa productores y empresarios 

televisivos. 

A loa primeros porque vieron incrementadas sus ganancias al 

aumentar significativamente la demanda da sus aarcanc1aa, y a 

loa aagundoa porque aprovechando la coyuntura acon6aica lograron 

hacerse de un p!lblico consumidor que fortaleci6 su empresa. 

De asta manara se deavincul6 a la televiai6n de las 

necesidades culturales de la poblaci6n en general, y ae la 

aubordin6 a la axpansi6n de una econom1a dependiente qua asiaiaao 

absorb1a los valores culturales del pala que la financiaba y al 

que deseaba emular en todos los aspectos. 

9 Granados Chapa, Miguel Angel, La Televiai6n de Estado en 
busca del tiempo pardido, en El Estado y la Teleyisi6n, Nueva 
Pol1tica, Vol. 1 Nllm J, Julio- Sept. México, 1976, P6g 226 
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Por otra parte, 1960, es particularmente importante, porque 

fue en ese afto cuando el presidente Adolfo L6pez Mataos, decidi6 

intervenir en la actividad televisiva a trav6a de la creaci6n de 

la Ley Federal de Radio y Televiai6n, promulqada el 19 de enero 

y que actualmente nos riqe. 

En dicha Ley, el Estado define a la radio y la televiai6n 

como una actividad de inter6s pQblico, y se compromete a 

viqilarlaa para que cumplan con su labor social de fortalecer la 

unidad nacional y difundir las manifestaciones culturales 

mexicanas. 

Ademas de las facultades requlatorias e indicativas sobre 

el contenido de la proqramaci6n, el Estado se reserv6 tres 

posibilidades de emplear tiempo para sus propios fines en las 

difusoras concesionadas. 

"Las tres clases de tiempo derivan de los artlculos 59, 

vinculado con el 60, 61 y 62 de la ley. Oe acuerdo con este 

Qltimo, todas las estaciones de radio y televisi6n del pals 

eatar4n obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir 

informaciones de trascendencia para la naci6n, a juicio de la 

secretarla de Gobernaci6n• .1• 

Durante la qesti6n de Gustavo Dlaz Ordaz, se otorgaron a 

particulares concesiones para crear el canal e de Televisi6n 

10 Granados Chapa, Hiquel Anqel, La Televisi6n de Estado en 
Busca del Tiempo Perdido, en El Estado y la lfeleyisi6n, Nueva 
Polltica, Vol. 1 NQm. J, Jul-Sept. México, 1976, páq. 226 
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Independiente de México (12 de octubre de 1968) y el canal 13 da 

Corporación Mexicana de Radio y Televisión (25 de enero de 1969). 

Asimismo, se construyó la infraestructura necesaria (coao 

la Red Federal de Microondas) para ampliar la cobertura de la 

radio y la televisión en el territorio nacional. Tallbi6n 

convenios con los gobiernos de Brasil, Francia e Italia para la 

comunicación via satélite con estos paises. 

El 31 de diciembre de 1968, se publicó en el diario oficial 

la ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones 

relativas a diversos impuestos. 

Por su parte, el periodo presidencial de 1970-1976, ha sido 

denominado como el sexenio de la comunicación, 

Alln antes de asumir la presidencia formalmente, Luis 

Echeverr1a Alvarez utilizó los medios de comunicación colectiva 

para construir su imagen como candidato. Esto revela la 

importancia que les conferia. 

Si bien durante su administración la actividad del estado 

se incrementó notablemente en su funci6n de regulador, fue aQn 

mucho m6s intensa como participante directo a trav6s da la 

creación de sus propios canales. 

El 2 de septiembre de 1970, un dia después de ser nombrado 

presidente, Echeverr1a creo la Subsecretaria de Radiodifusión que 
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tenia por objeto la investigación y desarrollo de· la 

radiodifusión, ademas de ser la encargada de otorgar los peraisoa 

y concesiones del medio. 

En lo que a televisión se refiere, el 15 de marzo de 1972 

el gobierno adquirió el canal 13 que pertenecia a la corporación 

Mexicana de Radio y Televisión, con el propósito de transformar 

radicalmente la televisión y convertirla en un aedio de 

comunicación social y cultural. 

El 2 de mayo del mismo afto, expidió un Decreto mediante el 

cual facultaba a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

para crear la televisión rural del gobierno federal con el objeto 

de hacer lleqar el servicio a las zonas rurales no cubiertas por 

las estaciones comerciales. 

La aportación mlis importante del sexenio Echeverrista fue 

el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley 

de la Industria Cinematogrlifica, relativa al contenido de las 

transmisiones de radio y televisión, publicado el 4 de abril de 

1973 en el Diario Oficial. 

Luis Echeverria fue el primer presidente que reconoció el 

poder de penetración alcanzado por los medios, e intentó foraular 

una pol1tica de comunicación, qua si bien nunca fue explicita, 

si dejaba ver el propósito de integrarlos en forma coherente al 

desarrollo histórico del pais. 
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En el sexenio del presidente José L6pez Portillo, mediante 

un acuerdo publicado en el Diario Oficial del 17 de enero de 

1977, la Secretaria de Gobernación tom6 a su cargo entre otras, 

las entidad•& relacionadas con la radio, la tel•vhi6n y la 

cinamatoqraf la, de las que destacaban la Cineteca Nacional y el 

canal 13. 

En 1977 se creo la Direcci6n General de Radio, Televisi6n 

y cinematoqrafla (RTC) y en julio del mismo afto, la Productora 

Nacional de Radio y Televisi6n (PRONARTE), mediante el acuerdo 

publicado en el Diario Oficial del 4 de julio. 

Las funciones de eete organismo serian: 

"Producir proqramas de radio y televisi6n destinados a hacer 

uso de los tiempos de transmisi6n que le corresponden al Estado 

y Asesorar al sector pllblico y privado en materia técnica de 

producci6n de proqramaa de radio y televisi6n•. 11 

La Reglamentaci6n del Derecho a la Inf ormaci6n fue uno de 

los puntos más controvertidos durante la gesti6n de L6pez 

Portillo. 

El tema fue tocado por el presidente desde su campafta 

electoral, en la que reconoci6 el Derecho a la Informaci6n como 

derecho inalienable del pueblo mexicano, y se comprometi6 a 

11 Diario Oficial de la Federación, lunes 4 de julio de 1997 
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hacerlo efectivo adecuando las estructuras ~egales existentes y 

utilizando los medios disponibles. 

Fue asl como en 1977, envi6 a la camara de Diputados, una 

iniciativa de Ley que contemplaba la Reforma Pol1tica, entre 

cuyos puntos proponla garantizar a los partidos pollticos 

registrados su participaci6n en los programas de radio y 

televisi6n, la cual fue aprobada. 

La d6cada de los 80 fue muy importante para el desarrollo 

de la televisi6n en nuestro pala. En el afto de 1985 son puestos 

en 6rbita el Sistema Morales de Satélites. 

Ademas en esta época surge una nueva empresa estatal que 

sirva de contrapeso al monopolio de la televisi6n comercial: 

Imavision que agrupa a los canales 13, 7 y 22. 
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1.3 TBLllVIBIOH Y BOCIBDAD. 

La televiai6n, sellala Euqeni Bonet, "nos presenta, en la aociedad 

actual, un auténtica caso da relaci6n amor-odio: pocos pueden 

vivir sin la televisi6n, pocos son loa que no echan pastea da 

ella". 12 

La televisi6n es un medio ideol6qico pol1tico encargado de 

difundir valores sustentados por las clases dominantes y por las 

6lites en el poder. Tambi6n es un instrumento que moldea 

conductas y qua refuerza actitudes. 

De la talevisi6n se ha dicho todo lo imaqinabla. En una gama 

da considerarla "caja idiota", "bota de basura elactr6nica", 

"desorganizadora social", hasta quienes afirman que as una las 

panaceas del mundo moderno, productora del nuevo •man4" cultural. 

Por nuestra parte, podamos afirmar qua no as lo uno ni lo 

otro y para no caer en maniqueísmos estériles, no la 

encasillaremos en las anteriores caracterizaciones. La 

talevisi6n, asi como la tacnoloqia mas moderna, no carece da 

definici6n ideol6qica. La televisi6n debe ser entendida dentro 

da un marco tan general, que incluya tódas las esferas de 1 

quehacer humano en la sociedad, cristalizadas tallbi6n en la 

televisi6n. 

12 Bonet, Eugeni, et al, En Torno al Video, Op. Cit., p4g. 
169 
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Las aberraciones de "buena" o "mala" no caben sino como 

conceptos qua buscan ocultar la realidad del medio. El medio al 

que nos referimos no es un ente aut6nomo de la sociedad, esta 

determinada por las leyes de la dinlaica social. una sociedad 

autoritaria, discriminatoria, que busca por una parte el control 

social y por la otra, la organizaci6n de las mayorlaa, tendrl una 

televisión como la que conocemos. 

Por tanto, no debemos atribuir a la televisi6n mis o menos 

elementos de lo que es en realidad. Es por eso que coincidimos 

con la posici6n establecida por la Comisi6n de la UNESCO, la cual 

seftala que •parece exagerado atribuir a los medios de 

comunicación social todas las virtudes transformadoras o 

conferirles una omnipotencia conservadora. Tambilin serlll excesivo 

hacerse eco de quienes los acusan de contribuir al deterioro de 

la calidad de vida, la extinci6n de las tradiciones locales y la 

nivelaci6n de la cultura por su nivel mas bajo. seria err6neo 

imputar a la comunicaci6n, pese a su enorme influencia, mis 

virtudes o defectos de los que tiene y mis poderes de los que 

puede ejercer. 11 

El hablar de la televisi6n entrafta mQltiples variantes, es 

decir, su connotaci6n es muy extensa. cuando se aborda el tema 

de la televisi6n hay que tomar en consideraci6n el campo en el 

cual se enmarca dicho estudio. 

Cuando se habla sobre televisi6n con un ingeniero en 

electr6nica, los conceptos de éste serían muy diferentes a los 
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manejados por. un fil6sofo y éste a su vez plantear4 t6picos 

diferentes a los de un pedagoqo o de un aoci6loqo y m4s adn, los 

de un comunic6loqo. 

Seria muy importante conjuntar los estudios y loa intereses 

multidisciplinarios con los cuales aa podr1a sustentar un estudio 

completo sobre el tema qua nos interesa: la televilli6n. Sin 

embargo, el presente estudio s6lo pretenda abordar algunos 

aspectos de la misma, entra loa cuales a6lo se destacaran loa que 

atanen directamente a la talevisi6n cultural. 
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:1..4 CUL'l'IJRA 

Hablar de cultura entrena mQltiples problemas. La cultura •6lo 

puede ser entendida desde una perspectiva hist6rica y debido a 

ello el concepto mismo de cultura, inmerso en un devenir 

hist6rico, ha sido abordado por uns gama interminable de 

investigadores y estudiosos del tema, que lo han desarrollado 

desde sus particulares 6pticas y metodologlas. 

·Etimol6gicamente la palabra cultura se deriva del latln 

•colere-colui", cultivo, cuidado. Significando en principio el 

cultivo del suelo. 13 

Cicer6n fue el primero que le dio una aplicaci6n distinta 

al remitirlo al cultivo del espíritu. MAs adelante se utilizarla 

en el sentido de erudici6n y educación del hombre. 

De acuerdo con Fernand Braudel el término cultura se acuft6 

en Francia a mediados del siglo XVIII. 

La cultura a la que se refiere Braudel es de carActer 

intelectual y con ese término pretende hacer una diferencia entre 

cultura y civilizaci6n, esta Qltima entendida como el ideal de 

desarrollo técnico, moral y social. MAs adelante seftala que 

"hacia 1850 después de muchos avatares, &ivilizaci6n (y al mismo 

tiempo .!O!!llJ!ml pasan del singular al plural. ( ••• ) Al pluralizar 

tl Banques, Agust!n. Diccionario Manual Latín Espaftol, 
Espaftol Lat1n, Ed. Ram6n Sopena, Barcelona, 1974, Pág. 1011 
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las civilizaciones o culturas, se renuncia implícitamente a una 

civilización definida como ideal,, mejor dicho, como el ideal 

como antonomasia¡ se olvidan en parte las cualidades universales, 

sociales, morales e intelectuales que implica el término en el 

momento de su nacimiento. se tiende ya a consideraron el mismo 

interés todas las experiencias humanas, tanto laa europeas coao 

las de los demás continentes•." 

Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Sociales (UNESCO, 

Madrid, IEP, 1975) afirma que el concepto de cultura en su 

acepción cient1fica se gestó en Alemania hacia mediados del siglo 

XIX, pero no qued6 claramente definido sino hasta 1891, cuando 

el antropólogo inglés Edward Burnett Taylor, en su obra Primitiye 

~. dice que "cultura es aquél todo complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbres y 

cualesquier otras capacidades y hAbitos adquiridos por el hombre 

como miembro de la sociedad". 

La definición anterior es una concepción •universalista• que 

considera a la cultura como la herencia social total de la 

humanidad. 

Seglin el Diccionario Etimológico ds la Lengua castellana de 

Joan Corominas, el término cultura apareció en lengua escrita 

hacia 1515, como sustantivo derivado del verbo latino cultus-ue:, 

"acción de cultivar o practicar algo•. 

14 Braudel, Fernand. La Historia y las ciencias Sociales. 
Madrid, Alianza Editorial, 1974, Pág. 27 

25 



El Diccionario de la Real Academia Eapallola expresa que 

cultura ea: •el resultado o efecto de cultivar loa conocimientos 

huaanoa y de afinarse por medio del ejercicio las facultades 

intelectuales del hombre•. 

Por au parte, la comiai6n Internacional aobre Problemas de 

coaunicaci6n, de la UNEsco. Dicha coaiai6n, presidida por el 

austriaco Sean Mac Brida, sallala que • ••• se entiende por cultura 

todo lo que el hombre ha alladido a la naturaleza, todo lo que 

eleva al hollbre por encima del animal, lo cual engloba todos los 

aspectos de la vida y todas las modalidades de co1111renai6n•. 15 

Por lo anterior, encontramos que cultura, aOn en su mas 

amplia def inici6n, conlleva dentro de s1 al hombre y por ende, 

a su sociedad. 

Por ello, la cultura s6lo puede ser entendida partiendo del 

conocimiento de lo que es el hombre. 

15 Mac Bride, Sean. Un solo Mundo. yoces M6ltiples. 
CoJIUDicaci6n e Infogaci6n en Nuestro Tiempo. México, UNESCO/FCE, 
1980, Ptlg. 64 
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1.t.1 CULTURA DB llAllAB 

la cultura de masas, sel!ala el soci6logo Denis Me Quail, se 

distingue por dos caracteristicas fundamentales: amplia 

popularidad un especial atractivo para las clases trabajadoras 

en las sociedades industriales y la producci6n y difusi6n 

masivas. 16 segdn .otros autores, la caracteristica principal de 

la cultura de masas es su carácter ef 1mero. 

Otra de las caracteristicas de la cultura de masas es su 

contraposici6n con la llamada cultura culta, la cual es la que 

marca las pautas en la literatura, en la poesia, en el teatro, 

en el cine y en todas las artes, as! como en los productos 

elaborados por las clases dominantes, que se consideran 

poseedoras de lo que denominan "cultura universal". 

Umberto Eco sellala: si la cultura es un hacho 

aristocr6tico, cultivo celoso, asiduo y solitario da una 

interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la 

muchedumbre (Her6clito: "¿Por qué queréis arrastrarme a todas 

partes oh ignorantes? Yo no ha escrito para vosotros, sino para 

quien pueda comprenderme. Para m1, uno vale por cien mil, y nada 

la multitud"). La mera idea da una cultura compartida por todos, 

producida que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, 

es un contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la 

1& Me Quail, Denis. Sociología de los Medios Masiyos de 
Comunicación. Buenos Aires, Ed. Paid6s, 1976, PAq. 69 
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anticultura". 17 

De acuerdo con el mismo autor, "la aituaci6n conocida como 

cultura de maeas tiene lugar en el momento hist6rico en que las 

masas entran como protagonistas en la vida social y participan 

en las cuestiones pQblicas. Estas masas han impuesto a menudo un 

ethoa propio, han hecho valer en diversos per1odoa hist6ricos 

exigancias particulares, han puesto en circulaci6n un lenguaje 

propio, han elaborado pues proposiciones que emergen de abajo. 

Pero, parad6jicamente, au modo de divertirse, de pensar, de 

imaginar, no nace de abajo: a través de las comunicaciones de 

masa, todo ello viene propuesto en forma de mensajes formulados 

segQn el c6digo de la clase hegem6nica". 1ª 

La cultura de masa nace paralelamente a la sociedad de masas 

industrializadas en el siglo XIX y es un producto de una élite 

que domina a la mayor1a de la poblaci6n a la cual no s6lo 

rechaza, sino con la cual mantiene una lucha de clases con 

car&cter hist6rico. 

Dicha cultura de masas es una elaboraci6n ideol6qica que 

pretende unificar criterios y gustos, aspiraciones de la "masa"; 

esa masa desarticulada y atomizada que vive en las sociedades 

urbanas, industriales y rurales, sometidas por mecanismos de 

control social, como lo son los medios de comunicaci6n. 

17 Eco, Umberto. Apocalipticos e lntegrados ante la cultura 
~. Barcelona, ed. Lumen, 1975, Pág. 12 

'" Idem, Pág. 30 
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El investigador Alan swingewood cita el libro i'hll 

Intellectuals and the PQWers de E. shils, en donde se seftala que 

"la cultura de masas, que ha sido creada para respcnder a las 

necesidades de hombres alienados y desarraigados, foaentara el 

proceso, exacerbara las necesidades y conducira a una culainaci6n 

inevitable del fasciamo•. 19 

También el mismo autor dice que la cultura de masas "mezcla, 

rewelve todo, produciendo una cultura hoaogeneizada... la 

cultura de masas es muy democratica: no discrimina en contra o 

entre nadie. La cultura se nivela inexorableaente y ee pierden 

los patronea: la cultura capitalista y sus artefactos se 

convierten en comodidades, su funci6n ea entretener, divertir, 

reducir la conciencia a un estado de pasividad total•.~ 

En si podemos decir que la cultura de masas es un 

instrumento ideol6gico de control y •sera justamente la 

••diaentaci6n de foraaa del eaber, patrones de conducta, 

ideologiaa y activaciones, depositados en la conciencia del 

hoabre-masa por la omnipresente alocuci6n•.21 

!9 Swingewood, Alan. El Mito de la cutura de Masas. México, 
Premia Editora, 1979, Pág. JO 

~ Idem, Pag. 15 

2t Pasquali, Antonio. Comunicación y cultura de Masas. 
México, Ed. Paid6s, 1976, Pág. 97 
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1.4.2 CULTURA l'OPULIUI Bit HBZICO 

J.a cultura popular es •la que pone el acento en toma mas 

positiva en el futuro de la cultura, al igual que en su 

orientaci6n. Es una cultura que no esta destinada a una 61ite que 

goza en forma exclusiva de ella y que la vive sola en su universo 

cultural particular, sino que debe ser una cultura cuyo acceso 

sea abierto a todos, sin que intervenga el nivel de vida o el 

rango social". 22 

Para conocer la cultura en México es imprescindible 

remontarnos a sus ra!ces. Nuestro naci6n es una pluralidad de 

culturas, además de que es uno de los paises mas polifacéticos 

que puedan encontrarse tanto en lo geogratico como en lo que 

respecta a su complejidad étnica y consecuentemente, cultural. 

En el mundo prehispánico de México coexistieron diferentes 

culturas ind1genas que pose1an rasgos caracter1sticos propios, 

tales como su concepción religiosa, el politeísmo¡ el arte, el 

cultivo de la tierra y su forma de gobierno, entre otros. 

Hemos escuchado en diversas ocasiones que las ra!ces 

ind1genas hacen de México un pa1s rico en tradiciones y en 

cultura, a diferencia de otros que tienen una historia mas 

reciente. 

Por lo anterior, es importante 11el conocimiento de nuestras 

Z2 Swingewood, Alan, QJh....ljj;. Pág. 141 
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ralees, de nuestra diversidad y de nuestra realidad, el elemento 

tal vez m&s importante para adquirir una verdadera conciencia de 

nuestra identidad nacional, ahora tan discutida y aün negada. Es 

por ello indispensable, el saber un poco, por lo menos, sobre 

quienes somos y como somos". 23 

Desde esa época este pa1s es, y ha sido siempre un 

territorio pluricultural. 

sin embargo, con la llegada de los espalloles a México en 

1521, se inician las grandes transformaciones que har6n de México 

lo que es ahora. 

La época de la colonia es, como su nombre lo indica, una 

colonizaci6n a todos los ni veles del suelo conquistado. Entre los 

primeros actos que realizaron los espalloles en América, fue el 

saqueo de la riqueza material: el oro. Paralelamente impusieron 

su religi6n, su idioma, sus costumbres y sus valores. El idioma, 

reconocido universalmente como uno de los mas importantes 

valores, fue usurpado por los espaftoles. 

La castellanizaci6n fue un proceso lento y dificil, ya que 

existla tanto un rechazo a la imposici6n como una negativa a 

perder su identidad. En México convivlan varias culturas bien 

definidas (mexicas, mixtecas, olmecas, zapotecas, etc.), las 

cuales poselan rasgos propios e identif icatorios y la carencia 

23 Gonz4lez Ruf.z, Ma. Teresa. "Los Grupos Etnicos de 
llilú&g", Instituto Nacional Indigenista, México 1982, P6g. 3 

31 



de traductores hizo dificil la penetración idiomática. 

otro factor importante, para imponer un nuevo concepto de 

vida por parte de los conquistadores, fue la evangelización. Una 

primera ruptura con las creencias indlgenas politelstas, fue el 

predicar la existencia de un s6lo dios, a diferencia de las 

diversas deidades que adoraban las culturas prehispAnicas. 

Por ello, las culturas prehispAnicas sufrieron un drAstico 

cambio, y pese al mestizaje biológico y cultural sobrevivieron 

varias etnias indlgenas. 

"En el contexto de esas etnias perduraron elementos de 

origen prehispAnico, a los que se hablan sumado rasgos adquiridos 

del grupo dominante o impuestos por él mismo, los que con 

frecuencia fueron quedando fosilizados. Asl, en posesión de una 

cultura que, en diversos grados, no era ya la suya original ni 

constituis un desarrollo natural o espontaneo de la misma, las 

etnias indlgenas subyacian condicionad"s por las estructuras que 

les hablan sido impuestas•. 24 

Durante un largo periodo, el mexicano vivió en la sumisión 

y en el vasallaje, compartiendo modos de producci6n aemifeudalea. 

cuando se proclamó la Independencia, en 1810, se acab6 con 

la ignominia de la esclavitud. Durante la etapa independentista, 

24 León Portilla, Miguel. Etnias Indlgenas y cultura 
Nacional Hestiza. Instituto Nacional Indigenista, México 1978, 
PAg. 109 

32 



empezaba a crearse un sentimiento nacional y aQn no exist1a un 

proyecto cultural definido. Las transformaciones libertarias 

tuvieron un carActer principalmente econ6mico y pol1tico, puesto 

que las relaciones coloniales no permitlan rebasar etapas ya 

superadas por la metr6poli. 

Después de esta etapa, surgieron en México otro tipo de 

problemas pol1ticos y econ6micos como la Intervenci6n Francesa, 

las Leyes de Reforma, la pérdida de medio territorio mexicano, 

entre otro otros, pero como no queremos hacer un examen 

exhaustivo de la historia de este pala, ya que no es nuestro 

objeto de estudio, nos trasladaremos a una etapa muy importante 

en la historia en la que se forma lo que concebimos como hoy en 

dla como cultura de México: la época de la Revoluci6n Mexicana. 

"La Revolución Mexicana, apunta Carlos Monsiváis, es hecho 

que funda las mitolog1as nacionales y decide la hegemonla 

cultural del Estado, y si la Revoluci6n n os preserva y le da 

forma a la colectividad (nos defiende Ji§. y nos define ~ el 

mundo exterior) quien en pro o en contra no tome posici6n frente 

a ella jamás entenderá al pa1s o sus circunstancias propias•.25 

En otra parte del mismo trabajo, Monsiv6is afirma que: "la 

cultura de la Revoluci6n Mexicana (no necesariamente lo mismo que 

cultura oficial o nacionalismo cultural), mezcla orgullo 

hist6rico, nacionalismo, preocupaciones institucionales, 

25 Monsiváis, Carlos. 11 1968' 1978: Notas sobre cultura y 
Sociedad en México" en Cuaderno Po11ticos No. 17, Julio
Septiembre 1978, Ed. Era, México 1978, Pág. 44-45 
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concesiones a las masas, populismo y concesiones a las minor1as 

ilustradas". 26 

Este movimiento social trajo consigo mQltiplas 

transformaciones que modificaron da manera substancial al pala. 

Los gobiernos que formaron a ralz de esta gesta, tuvieron entre 

sus objetivos la consolidaci6n de un Estado qua satisficiera los 

intereses de las mayorías. 

En otro trabajo, Carlos MonsivAis afirma qua: "la funci6n 

da la •cultura da la Ravoluci6n Mexicana' ha sido, la mAs da las 

veces, ir legitimando al régimen en turno aportando una atm6sfara 

flexible y adaptable a las diversas circunstancias pollticas, 

capaz de ir con la consigna monol1tica •no hay m6s ruta que la 

nuestra' almacenazgo simultáneo de corrientes opuestas". 27 

Asimismo, la Revoluci6n Mexicana ha mantenido la prioridad 

de sus programas, a través de sus gobiernos emanados de esta 

"gesta heroica", tanto econ6micos como culturales , en funci6n 

del desarrollo; éste aparejado al concepto de desarrollo 

industrial , tal como lo pregonan los paises de la 6rbita 

occidental. 

Por lo anterior, podemos deducir que la viai6n que de la 

cultura y la historia ha difundido el aparato oficial, se ha 

26 Idem, Pág. 44 

27 Monsiváis, Carlos. "Notas sobre la Cultura Mexicana en el 
Siglo XX" en Historia General de México. El Colegio de México, 
México, Pág. 307-308 
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basado en hombres y. mujeres ilustres, La historia ha sido 

encasillada por innumerables fechas de "acontecimientos 

relevantes", A pesar de que la historia la hacen los hombres en 

un momento, la historia es la historia de los pueblos. 
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CAPITULO II 

LA TILllVIBIO• CULTURAL D llUICO 

z,1 ¿QUI BB LA TILll'IIBIOK CllLTUJUIL7 

Para entender lo que es televisión cultural, es importante 

destacar que en M6xico la mayor1a de las estaciones televisivas 

son comerciales, salvo los canales 22 y 11 que pertenecen· al 

estado, entendi6ndoaa como televisión comercial a aquella que 

siendo administrada por empresarios privados, tiene como 

principal objetivo, obtener la mlxima rentabilidad económica 

derivada de la promoción de mensajes y mercanc1as. 

Este carácter de la televisión surge como Qnica opci6n en 

la actividad •cuando el gobierno se autodescalif ica de actuar 

como emisor. con la ley que regulaba la actividad radiofónica se 

desarrolla la televisión privada durante dos d6cadas, haciendo 

del medio lo qua los objetivos empresariales marcan. Su carlicter 

monopólico se dejó ver desde sus inicios. Sin ningQn obstliculo 

creció al amparo de la "benevolencia" de una burocracia 

gubernamental interesada en el desarrollismo económico; por lo 

que colaboró y se apoy6 en el crecimiento acelerado del monopolio 

con el fin de que el aparato de difusión se insertara en el 

proceso econ6mico. 

"El contenido cultural y educativo del medio comercial ha 

estado determinado por los intereses econ6micos de los 

36 



principales compradores del tiempo de transmisi6n; es decir, ras 

grandes corporaciones, casi en su totalidad norteaaericanaa, son 

las que han modelado el medio como aparato antideaocr6tico desde 

la perspectiva del emisor, y desorientador para el gran na.ero 

de receptores".~ 

Pero, volviendo a la pregunta inicial de este inciso, 

podemos decir que la televisi6n cultural se define de diferente• 

maneras, dependiendo de cada pa1s. En el nuestro se ha definido 

de diferentes maneras, pero para este estudio tomaremos en cuenta 

la postura derivada de su legislatura, donde se establece que la 

televisi6n, tanto oficial como privada, tienen la obligaci6n da 

incluir en sus transmisiones, programas culturales. 

Sin embargo, esta postura no clarifica del todo la pregunta 

de ¿qué es la televisión cultural? Al contrario, se puede decir, 

de acuerdo a la ley, que los programas culturales son todos 

aquellos que cumplan con los requerimientos plasmados en la 

menciona<la ley. Debido a que no est6n suficientemente clarea los 

conceptos verti<los en la legislaci6n, los encarga<los <le hacer 

realidad estos programas, ateniéndose a la ambigUe<l.ad, realizan 

sus programas toman<lo como v6li<lo su punto <le vista particular 

sobre lo que <leben ser los productos culturalés que se 

transmitir6n. 

Lo anterior no quiere decir que exclusivamente se tomen en 

211 Esparza o., Luis. La Política Cultural del Estado 
Mexicano y el Desarrollo de la Televisión. Cuadernos del TICOM, 
UAM-Xochimilco, México, Pág. 44 
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cuenta los criterios individuales; pero si que se parte de 

criterios allbigUos y a veces ca6ticos de lo que va a realizar. 

Las pautas generales para dichos programas son marcadas por las 

eatacionea que loa producen y consecuentemente, con loa intereses 

que sustentan las cadenas. 

La televisi6n cultural es entendida también como un género 

m6s dentro de la barra de programaci6n. En base a esto, y a la 

programaci6n diaria de los canales de televisi6n, nos podemos dar 

cuenta que la mayor1a de loa espacios dedicados a la barra de 

programas culturales, es porcentualmente mas bajo en referencia 

a las barras de entretenimiento o noticiosas, por ejemplo. 

El hecho de que se realicen pocos programas culturales en 

la televisi6n mexicana, es debido a que se consideren poco 

redituables, esto es cuando el objetivo de la estaci6n sea el del 

lucro. 

Al parecer realizar programas culturales es tarea sencilla. 

Pero para quienes tienen como principal preocupaci6n la 

televisi6n, el producir programas culturales entrafta mQltiples 

dificultades en todos los 6rdenes. Entre los que destacan el 

problema econ6mico, las pol1ticas culturales existentes (o casi) 

y de compromiso pol1tico e ideol6gico. 

Hasta ahora, subestimamos la importancia y trascendencia de 

la cultura a todos los niveles, cultura no solamente implica 

difundir conciertos de müsica clásica elitista o dar a conocer 
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modos de vida de diferentes paises; al contrario, como lo hemos 

viato en apartados anteriores, la cultura implica conocer todo• 

los valores que el hombre crea. 

Por otra parte, la televisi6n ha tenido un desarrollo 

vertiginoao y ha desarrollado un impacto que la ha llevado a ser 

el medio de mayor importancia para·grandes grupos. 

Es importante ver loa grandes avances tecnol6gicos que ha 

tenido este medio en cuanto a la producci6n de programas, avances 

que no se han plasmado en la realizaci6n de programas culturales. 

Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los programas 

culturales no interesan a la televisi6n comercial, salvo el 

experimento de difundir cultura por el canal 9 de Televisa que 

dur6 alrededor de tres aftas, y que tuvo que regresar a su esquema 

comercial anterior: el de entretener. Aun asl, la empresa 

Televisa, asegura que transmite milea de horas al allo de 

programas culturales, y estos programas suman varios miles. 

Pero, ¿realmente difunden programas culturales? En t6I'llinoa 

generales podemos decir que no. como lo especificamos 

anteriormente, el difundir conciertos de c6maras, mexicanos o 

extranjeros, conciertos de PlAcido Domingo o Luciano Pavaroti, 

no significa transmitir cultura. Asimismo, para esta empresa, 

además de los eventos antes mencionados, una obra de teatro o las 

biograf1as de personajes famosos, también son considerados 

programas culturales. 
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Por su parte, los canales oficiales tiene la obligaci6n 

marcada, no s6lo por la ley, sino por los decretos que les dieron 

origen, de transaitir cultura. 

Es bien sabido que el difundir un concierto de c6ura, 

mexicano o extranjero, se encasilla dentro de los proqraaas 

culturales. Asimi•ao, una obra de teatro o las biografla• de 

personajes famosos, también son considerados programas 

culturales. 

Ea necesario tomar en consideraci6n varios aspsctoa 

relacionados con la adecuaci6n al medio televiai6n: el horario 

de transmisi6n, la calidad de ésta, el uso creativo de las 

técnicas del lenguaje de la televisi6n, las interrupciones 

comerciales y otros muchos factores que hacen posible que el 

mensaje responda a las inquietudes del emisor y a las necesidades 

del receptor. La televisi6n al tiempo que convive y se refuerza 

con otros medios, como el cine, teatro, radio y otros de car6cter 

impreso ea, sin embargo un medio distinto, con su propia 

evoluci6n, con un lenguaje caracter1stico, con una creatividad 

diferente. 

As1¡ el acto de ver televisi6n es una actividad cultural, 

siempre y cuando los programas cumplan con esa funci6n y el 

receptor comparta esa inquietud. 

Para que un programa cultural logre el efecto deseado y 

cumpla con la función que tiene asignado, debe estar 
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sistematizado dentro de un contexto que no pierda continuidad, 

que responda a las necesidades de loa diferentes pQblicoa y que 

las prioridades que se establezcan las determinen loa propios 

usuarios. 

Para ello, es necesario establecer las canales de 

participaci6n, no s6lo en la critica, sino en la producci6n de 

los programas, El diseflo centralizado de la televisi6n en K6xico 

no ayuda al fortalecimiento de la televisi6n regional con sus 

apreciaciones de esa realidad. El modela vertical y 

unidireccional que se robustece d1a can d1a, na contempla la 

experiencia realizadas en otros paises. No se trata 

exclusivamente de cubrir can la seflal televisiva a los rincones 

mas apartados del pa!s, se trata de que esa seflal recoja y 

difunda las expresiones culturales de los usuarios. 

Por todo lo anterior, es importante destacar que la cultura 

no se reduce a un concepto cerrado, ni tampoco a una abstracci6n 

producto de la imaginaci6n. Aa1, la cultura se encuentra en un 

proceso determinado por sus condiciones hist6ricas y pol1ticas. 

La cultura no es una y la misma para todos los pueblos y para 

todas las épocas. En la mayor!a de los casos, la cultura es 

considerada como un aspecto marginal y elitista i la falta de 

profundizaci6n en los elementos y en los aspectos que conforman 

a este tan moldeable concepto, ha hecho que la cultura sea s6lo 

una de las "más altas manifestaciones del pensamiento humano", 

traducidas éstas en las expresiones plasticas de los "grandes 

maestros". 
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As1, en un medio tan novedoso como lo es la televisión, no 

debemos cerrar los caminos que nos llevan a nuevas posibilidades 

de praducci6n; es necesario romper los esquemas y abrir opciones 

a quienes tenqan inter6s porque el medio reivindique su raz6n de 

ser, al mismo tiempo que se haqa permeable a la• diversas 

alternativas culturales como las que se eat6n dando con la 

creaci6n de un nuevo canal cultural: el 22. 
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2.2 P11NORAMA GENERAL DE LA TELEVISION CULTURAL EN MEXICO. 

La televisión es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación que 

más se ha desarrollado en los íiltimos at\os. su importancia radica 

en que su mensaje llega a miles de gente simult4neamente, por 

ello, no puede renunciar a su misi6n cultural. 

sin embargo, en el esbozo hist6rico que se hizo sobre el 

desarrollo de la televisi6n en México, observamos que la 

televisión de nuestro pals surge con todas las caracterlsticas 

y todas las particularidades de la televisi6n comercial. El 

Estado se interes6 y particip6 en el medio tardlamente. La 

televisi6n oficial se ajust6 a los cánones preestablecidos por 

la televisi6n comercial; es decir, que esta televisi6n no 

constituy6, por el s6lo hecho de pertenecer al Estado, una 

alternativa real a la televisi6n comercial. Ya que se siguieron 

adoptando como válidos los patrones de la televisi6n que tenla 

necesidad de una producci6n que diera cabida a mQltiples cortes, 

que tuviera un ritmo acelerado tal como lo permitiera el montaje 

de im6genes. 

A pesar de esto, la funci6n cultural de la televisi6n fue 

conaiderada,·aunque superficialmente, por el presidente Adolfo 

L6pez Matees en la Ley Federal de Radio y Televisi6n, promulgada 

el 19 de enero de 1960, en la que se destaca que uno de los 

objetivos de la televisi6n mexicana debe ser la difusi6n de las 

manifestaciones culturales mexicanas. 
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Pero, en dicho documento no se especifica claramente que 

debe entenderse como cultura, ni que criterios se aplicarán para 

clasificar a los programas como culturales. 

Este error no fue enmendado por el Reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Televiai6n y de la Industria Cinematogr6f ica, 

promulgado durante el sexenio de Luis Echeverria que en sus 

articules 20. y Jo. seftalan: 

Articulo 20.- "En el cumplimiento de las funciones que la 

ley en la materia y este reglamento establecen, la radio y la 

televisión deben constituir vehlculoa de integración nacional y 

de enaltecimiento de la vida en coman, a través de sus 

actividades culturales, de recreaci6n y de fomento econ6mico. 

Articulo Jo.- "La radio y la televisi6n orientarAn 

preferentemente sus actividades a la ampliaci6n de la educaci6n 

popular, la difusión de la cultura, la extensión de loa 

conocimientos, la propalación de las ideas que fortalezcan 

nuestros principios y tradiciones; el estimulo a nuestra 

capacidad para el progreso; a la facultad creadora del mexicano 

para las artes, y el anAlisis de loa asuntos del pala desde un 

punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que 

afirmen la unidad nacional•. 29 

La impresici6n de los conceptos vertidos, ha permitido que 

29 Reglamento de la LeY Federal de Radio y Teleyisi6n y de 
la LeY de la Industria cinematogr6fica, Diario Oficial de la 
F~deraci6n, Miércoles 4 de abril de 197J. 
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los productores ateniéndose a su ambi9Uedad elaboren los 

programas partiendo desde su muy particular punto de vista acerca 

de la cultura. 

Des esta manera, el contenido de los programas "culturales" 

reflejan la pol1tica y los intereses vitales, de quien los 

produce y difunde. 

Aunado a esto, nos encontramos que en México existe un 

virtual monopolio de la televisi6n que se encuentra en poder de 

Televisa. Las empresas que se relacionan con el capital Televisa 

son muchas y muy variadas: "Editorial Provenemex, s.a. que edita 

la Revista Activa y la Enciclopedia para Todos, auspiciada por 

la Fundaci6n cultural Televisa; Editorial Televisi6n, S.A. 

editora de la revista Tele-Guia, promotora de los intereses del 

monopolio cablevisi6n, S.A., es la empresa que monopoliza la 

televisi6n por cable en México; Protele produce anuncios 

comerciales y proqramas para televisi6n y adem6s, es 

distribuidora del material de Televisa en Am6rica Latina; The 

u.s. Spanish International Network es la filial de Televisa en 

Estados Unidos que controla la cadena de televisi6n es espaftol; 

Cablevisi6n, sistema de cable que opera en Estados Unidos, 

Univisi6n es la organizaci6n encargada de enviar material grabado 

al extranjero; Televisi6n Espalla, eje de los negocios de Televisa 

en EUropa; Pronesa es el área de Televisa que se dedica a los 

espect6culos deportivos, Televicine, productora de pel1culas; 

Cabarets y Discos, compall1a que junto con Televisa contratan 

artistas mexicanos y extranjeros para presentaciones y 
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grabaciones en un solo contrato". 3º ·Junto a estas empresas 

también se destaca el sistema noticioso ECO y la adquisici6n de 

la empresa televisa Venevisi6n. 

Por otra parte, podemos apreciar que el Estado Mexicano con 

su tardio desarrollo de la televisi6n no alter6 el crecimiento 

desmedido de la televisi6n comercial. No s6lo no ha logrado crear 

una televisi6n alternativa, el Estado en su conjunto es el primer 

y mas importante cliente de la televisi6n privada. 

Aunado a este patrocinio, el Estado solventa a la empresa 

privada por medio de otro tipo de canonjias, en las facilidades 

para el pago de impuestos con la posibilidad de pagar •en 

especie" es decir, en tiempo de transmisi6n equivalente al 12.s 

por ciento. 

Y no s6lo eso, sino también la infraestructura necesaria 

para la distribuci6n de las sellales, tanto oficiales como 

privadas, corre a cargo, casi en su totalidad, del Estado. 

Asi, resulta parad6jico que se le brinden tantas y tantas 

facilidades a la televisión comercial, ya que de alguna manera, 

el Estado posee sus propias emisoras y redes nacionales de 

televisi6n. 

como se ha anotado anteriormente, el modelo económico en el 

30 Aliseda, Pedro. El Gran Negocio de la Comunicación. Arma 
al Servicio de Cyatro Familias. Revista Proceso, No. 191, México 
D.F., JO de junio de 1980, Pág. 44 
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cual se desarrolla la televisi6n de nuestro pa1s, se orienta 

hacia la economla de mercado; por lo ~anto, los productos de esta 

industria necesitan comercializarse. Una industria capitalista, 

al no comercializar sus productos, va la quiebra o es financiada 

por el Estado como una empresa no productiva, como puede ser el 

caso de los Canales 11 y 22; sin embargo, los ingresos de estas 

estaciones son infinitamente menores.que los presupuestos que 

manejan las empresas privadas, lo cual redunda en que el 

presupuesto que se destina para el proceso de producci6n, no 

pueda encontrar un paralelo con las producciones comerciales. 

Es cierto que la televisi6n oficial busca compenetrarse con 

los problemas de la comunidad, al mismo tiempo que desarrollar 

campanas para un desarrollo colectivo, sin buscar el lucro. sin 

embargo, en esta sociedad el ºtalento" es muy caro y no 

fAcilmente adquirible a bajo costo. Los implementos necesarios 

para la producci6n de programas de televisi6n requieren de 

fuertes sumas para su realizaci6n y en la medida que el Estado 

no ponga especial interés en el desarrollo de su televisi6n -a 

pesar de las mejores intenciones- ésta, objetivamente, no podrA 

hacer mejores programas. Hasta el momento, con presupuestos 

raqu1ticos, se han podido hacer programas de gran calidad. 

Por lo anterior, podemos decir que la televisi6n cultural, 

a fin de cuentas, es un producto elaborado por el ser humano y 

dirigido a su semejantes; todos los esfuerzos que se han 

inventado, tanto a nivel creativo como a nivel tecnológico, han 

hecho posible que la televisi6n se modifique. 
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Por ello, aun cuando contamos con la infraestructura b&aica, 

tecnol6qica y operacional, esto no es suficiente. 

Afortunadamente, cada d1a hay m4s cosas que decir y contenidos 

que queremos expresar. 

Una de las fallas mas notorias, tanto en la televisi6n en 

qeneral, como particularmente en la televisi6n cultural, es la 

falta de producci6n. 

En cuanto a la producci6n, no es posible atenerse a la 

improvisaci6n, el limiru1 al que nos ha acostumbrado el medio debe 

modificarse, a pesar de que el medio se ha caracterizado por su 

inmediatez y por su carácter efímero, ahora se transforma en un 

verdadero documento social. 

Tradicionalmente se ha calificado como excelente la 

producci6n de la televisi6n inqlesa. La producci6n de las qrandes 

cadenas estadounidenses, tambi6n han hecho escuela en nuestras 

producciones. En estos dos ejemplos apreciamos que en la primera, 

la propiedad es estatal y en la segunda privada. As1, vemos que 

lo determinante no es la propiedad del medio, pero si la calidad 

del mismo¡ las tres etapas bAsicas de la producci6n: 

preproducci6n, producci6n y postproducci6n y su ulterior 

transmisi6n, estan cuidados de principio a fin. El talento 

creativo en esos paises ha alcanzado el prestiqio que le 

corresponde. 

En nuestro pa1s podemos y debemos aspirar a ser mejores, las 
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intenciones están planteadas. 

Aquí y ahora encontramos fragmentos de todas formas y 

colores de las culturas que conviven en le mismo pa1s y s6lo una 

televisión. La cultura que se distribuye no debe ser homogénea 

y uniforme; deben abrirse las alternativas hasta lograr una 

participación que acepte las diversas posiciones culturales y 

sociales y no cerrarnos a las necesidades del mercado econ6mico 

y cultural minoritario. 

Mucho se ha hablado del peligro que entraf\a la captación de 

programas extranjero• distribuidos por loa satélites; el riesgo 

de perder cada d1a más nuestra identidad cultural. Este tipo de 

axculturación, aceptada pasivamente, efectivamente redundar6 en 

detrimento de nuestros valores; la identidad nacional y cultural 

del pa1s est6 indiscutiblemente en constante transformación. El 

devenir de sus instituciones culturales será determinado por el 

impulso que se ponga en los programas adecuados, para fortalecer 

esa cultura. 

Nos encontraaos utilizando nuestro satélite da 

comunicaciones, una parte da nuestra televisión se distribuye por 

los sistemas de s~t6lites internacionales, contamos con sistemas 

de distribución por cable, se han utilizado las dos banda• da 

frecuencia disponibles para la televisión. Por tanto, tenSllos 

abiertos los canales para poder transmitir los programas 

culturales que podamos realizar, siempre y cuando no los 

convirtamos en espect6culos, como lo hace la televiai6n 
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comercial. 

En relación a lo anterior y tomando en cuenta las actuales 

prácticas de la televisi6n mexicana, en el sentido de ampliar los 

tiempos de transmisi6n, pensamos que los m4s importante no es 

extendernos en cuanto a la cantidad de canales y tiempos, sino 

a la calidad de los mismos. 

Por ello, para nuestro pa1s, es importante que la producci6n 

de programas culturales se incremente e ir abandonando 

paulatinamente la pr6ctica de la compra de seriales 

manufacturados en el extranjero -que si bien abaratan los costos

también desvirtfian la imagen de la idiosincrasia nacional. 

La televisi6n a través del desarrollo e impulso de sus 

programas culturales, posibilitara que esta televisi6n logre el 

lugar que le corresponde dentro de las expresiones art1sticas 

audiovisuales. 

As! como otros medios han desarrollado sus potencialidades, 

como es el caso del cine, la televisi6n -que posee un lenquaje 

iconográfico propio- es una expresi6n plástica diferente y un 

cllmulo sorprendente de innovaciones tecnol6gicas, podrá arribar 

a la calidad de arte en que deben ponerla sus realizadores, ya 

no s6lo como miembros del staff de producci6n, sino como autores 

creativos en toda la extensi6n de la palabra. 
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CAPITULO III 

LA TBLllVISIOH Y LA DIPUSIOH CUl.TUJUIL 

3.~ LA TBLllVIIIOH COICBJICIAL Y LA DIPUIIO• CULTDaAL. 

"En México concretamente, se puede ·afirmar que la TV se introdujo 

y se desarroll6 como un satisfactor mb de la necesidad hist6rica 

del aparato productivo y de la burgues1a industrial-financiera 

de contar con los vehículos de comunicaci6n social a través de 

los cuales promover tanto sus bienes y servicios sobre el mercado 

interno, como su proyecto y su ideolog!a sobre la estructura 

social" . 31 

Por ello, es importante recordar que los principios de la 

televisión comercial, se remontan al afio so, en que se iniciaron 

las transmisiones continuas del canal 4, el primer canal 

comercial mexicana propiedad de los seftores R6mulo O'Farril Jr. 

dueftos del peri6dico "Novedades". 

En 1951, el seftor Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de 

la estaci6n XEW, lanz6 al aire el canal 2, un afio después inici6 

sus transmisiones el canal 5 bajo la direcci6n del ingeniero 

Guillermo González camarena. 

En 1955, los tres canales se fusionaron y dieron origen a 

31 Pérez Espino, Efrain. El monopolio de la televisi6n 
comercial en México, en Revista Mexicana de Sociología, Afto XLI, 
Vol XLI, Núm. 4, ocubre-Diciemhre, 1979 , México, Pág. 1438 
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Telesistema Mexicano, as1 se iniciaba el gran· monstruo monop6lico 

de la televisi6n en México. 

El primero de septiembre de 1968, un grupo de industriales 

de Monterrey, lanz6 al aire la primera imagen del canal e. 

Actualmente, XEW, canal 2, XHTV canal 4, XHGC Canal 5 y XEQ 

canal 9, gue representan las dos terceras partes de la televisi6n 

en la ciudad de México. 

Seg(ln sus m6ximos representantes, los objetivos de Televisa 

son: 

A) Elevar el nivel cultural de las mayor1as 

B) servir coadyuvando al proceso del desarrollo econ6mico del 

pa1s 

C) servir de lazo efectivo y fluido entre los sectores 

para incrementar la unidad nacional. 

D) Ofrecer a determinados grupos minoritarios (universidades, 

cr1ticos, etc.),·la satisfacci6n de sus necesidades de tipo 

intelectual 

E) Respetar los circuitos de comunicaci6n obtenidos durante los 

aftas de experiencia y enriquecerlos con mensajes culturales y 

sociales que tiendan a una mejor realizaci6n de cada individuo 

52 



F) Investigar nuevos circuitos de comunicación que permitan 

llegar a un equilibrio entre la calidad y las caractarlstica 

masiva esencial del medio. 32 

Asimismo, clasifican como cultural, a todos los programas 

"que difunden las expresiones culturales de todos los tiempos y 

todos los pueblos. Incluya desda programas.qua retratan la •6• 
pura manifestación cultural da un pueblo, hasta las expresiones 

art1sticas de la cultura universal como conciertos, danza, 

conferencias, literatura, cine, pintura, etc.1133 

Para Televisa, la televisión es un producto de la cultura, 

11sin embargo como producto de la cultura no tiene vida propia, 

sino que ésta la recibe de los hombres que la crean y la 

utilizan. 

"La televisión como técnica se convierte en el medio que 

transmite la cultura, a través de la representación simbólica que 

hace de ella, entendida como el conjunto de ideas, instituciones, 

imAgenes, etc., que usa una sociedad determinada, ya sean estas 

herederas o adoptadas 11 • 34 

Esta empresa, define a la televisión como una institución 

32 Folleto ¿Qué es Televisa?, s/f, PAg. 7-10 
33 op. cit. PAg. 1-10 
34 Concaptos expresados por el Dr. Fernando Morett, entonces 

Director de Proyectos Especiales de la Fundación cultural 
Televisa, en su ponencia: "La Televisi6n Comercial y la pifuf!i2n 
de la CUltura", Academia Mexicana de la Educación, México, 27 de 
junio, 1980 
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social de responsabilidad especial, dada su posibilidad de 

comunicar simult4neamente a grandes n6cleos de la poblaci6n el 

mismo mensaje, acercando o integrando en un momento dado, a los 

pobladores de una naci6n. 

Por otra parte, el deseo de colaborar más activamente para 

el tomento y la ditusi6n de las actividades culturales, llev6 a 

la televiai6n comercial mexicana a explorar nuevos caminos, asl 

en 1975, Televisa, S.A. apoy6 la constituci6n de la Fundaci6n 

CUl tural Televisa como una asociaci6n civil con patrimonio 

propio, un patronato que asegurara la continuidad de sus 

proyectos, y un Consejo integrado por intelectuales mexicanos de 

reconocida calidad académica, entre los cuales no figur6 ning6n 

funcionario de la empresa. 

El consejo de la Fundaci6n Cultural Televisa decidi6 llevar 

a cabo una serie de proyectos culturales tanto dentro del Ambito 

da la telavisi6n comercial como tuera de ésta, asl rebasando los 

limites del medio y ampliando la difusi6n de la cultura en otras 

áreas. 

Al poco tiempo de establecida esta Fundaci6n celebr6 un 

convenio con la Universidad Nacional Aut6noma de México, para 

poder llevar a cabo uno de sus objetivos más ambiciosos: 

Realizar programas de Televisi6n que motiven la audiencia 

a continuar estudios superiores o a reafirmar los conocimiento 

ya adquiridos. 
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En 1976 nació "Introducción a la Universidad", proyecto que 

se hizo realidad gracias a las autoridades de la Universidad. 

A través de la Fundación Cultural Televisa, se pusieron al 

servicio de la comunidad, las,facilidades con que cuenta esta 

empresa para la producción de proqramas educativos y culturales. 

En esa época la Universidad Nacional Autónoma de México se 

responsabilizó del contenido de los proqramas, y proporcionó a 

la Fundación, la asesoría didtlctica necesaria. La Fundación 

asimismo proporcionó los recursos técnicos y económicos 

necesarios para la realización de los proqramaa. Televisa, a su 

vez, cedió el tiempo necesario para la difusión de dichos 

programas. 

En las series, "Introducción a la Universidad" y "Temas y 

Tópicos Universitarios", se han impartido las 1116s variadas 

c6tedras de todas las disciplinas, y se ha dado cabida a todas 

las corrientes ideol6qicas, respet6ndose en el mas amplio sentido 

de la palabra, la libertad de cátedra, principio fundamental del 

concepto universitario, como realización de la libertad de 

expresión de las ideas ••• 35 

Sin embargo, muchos intelectuales de la 1116xi111a casa de 

estudios del pala se opusieron a esta alianza, F6ti111a Fern6ndez 

Christlieb, manifestó al respecto de esta alianza lo siquiente: 

35 Morett, Fernando. ~. s/p6qs. 
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11Tolovisa no es hoy sólo una empresa dedicada a producir 

televisión, radio, cine, fútbol y teatro, es un consorcio 

transnacional que en nuestro pa1s ha sabido hacer política de 

masas y que por ello se va convirtiendo virtual, implicita y 

tácitamente en pieza importante del sistema polltico mexicano. 

Es una entidad pol1tica de derecha a la que en tiempos de crisis 

le temen las más altas autoridades del pais, es un consorcio que 

hoy significa poder, no s6lo en lo económico sino en lo político, 

es una empresa que ha dado el salto al coraz6n del Estado y que 

comienza a marcar directrices en la sucesión del poder. La 

universidad comenzó, hace pocos aftas, a dejarse permear por este 

fen6meno, de aqu1 que el afto pasado, cuando ratif ic6 el convenio 

con esta empresa, recibiera severas críticas desde dentro y fuera 

de la comunidad universitaria. 

"No es que los universitarios no queramos difundir la 

cultura y el pensamiento universitarios con la más alta calidad 

técnica, no es que no veamos las ventajas de una infraestructura 

eficiente, ágil, versátil y experimentada. Vemos todo esto, pero 

sabemos también el costo social y polltico que esta alianza 

significa. •36 

Otro proyecto que inici6 Televisa en la década de los so, 

fue el de cambiar toda la programaci6n del entonces canal 8 de 

televisi6n (como sabemos con la apertura del canal 7 de 

Imevisi6n, se cambio la frecuencia con\'irtiéndose el canal e en 

36 Fernández Christlieb, Fátima. Televisa en la Universidad 
Nacional Aut6noma de México, en ~isa el ouinto Poder, 
Editorial.Claves Latinoamericanas, México, Pág. 106-107 
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9). 

En el mes de marzo de 1983, se suscitaron dos hechos que de 

alguna manera plantearon una inc6qnita. El 23 de marzo, se 

realiz6 la renovaci6n y ampliaci6n del convenio entre la 

universidad Nacional Aut6noma de México y Televisa en la difusi6n 

cultural. 

Este convenio entre la UNAM y Televisa, fue firmado por 

primera vez en 1977 por el entonces Rector Guillermo Sober6n 

Acevedo, para impartir clases a los estudiantes, en tanto los 

trabajadores sostuvieron una huelga declarada ilegal por la 

Secretaria del Trabajo. 

El 25 de marzo, dos dias después, Televisa anunció la 

conversión de su canal e en una emisora cultural. De esta forma, 

a partir del 4 de abril, el canal fue identificado con el lema: 

"La alegria de la cultura". 

Al respecto el Rector octavio Rivera Serrano afirm6 que la 

universidad "también se esforzar6 por colaborar dentro de la 

proqramaci6n del canal e con programas propios donde se expongan 

aspectos hist6ricos, culturales, cientificos, deportivos o 

recreativos", -agreg6- Es claro que el canal 8 sigue siendo un 

canal de la Fundaci6n cultural Televisa; la UNAM so hace 

responsable Qnicamente de sus programas y de aquellos en los 

cuales participe, y cuando tal participaci6n sea reconocida por 
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las instituciones mencionadasn. 37 

Respecto de los cbjeti vos qenerales del canal 8, Héctcr 

Vasconcelcs, asesor cultural de la Presidencia de Televisa de 

1983, dijo: 

Lo primero que hay que seftalar son los objetivos qlcbales 

de Televisa al lanzar este canal. Se trata de ofrecer al pdblico 

qeneral más opciones de las que habia tenido hasta ahora. 

Deseamos que a través del canal, se incremente el interés 

personal de los televidentes en las artes, las ideas, la historia 

y de manera muy especial, en su propio pa!s. 

Televisa tiene un pCiblico especifico en mente: aquél que se 

encuentra entre los 13 y los 30 anos de edad. Es obvio que este 

sector de la población es clave no s6lc numéricamente sino porque 

estas edades abarcan el periodo formativo del ser humano • 

La idea es que el pdblico que normalmente no ha tenido 

acceso suficiente a su propia cultura y a la internacional, pueda 

elevar su nivel de conocimientos, su nivel de percepción, y por 

lo tanto, la calidad de vida. si el canal contribuye a despertar 

curiosidad, a aumentar conocimientos en nuestra población habrá 

cumplido su función. 

Es muy importante tener en cuenta que no fue diseftado para 

37 "Uno más uno", del 24 de marzo de 1983, Pág. 19 Col. 1 
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el sector intelect.ual. Pensamos que los intelectuales tienen ya 

y han tenido siempre, por definici6n, sus propios medios para 

apropiarse de la cultura, de hecho, nos planteamos una 

disyuntiva: podr1amos hacer un canal para obtener el elogio de 

los intelectualea, para obtener buena prensa y con decoraciones, 

o bien, vamos a ser un canal para ser visto por las mayorias. 

No optamos por la opci6n elitista sino que, exponiéndonos 

critica, tratamos de elaborar ~na programaci6n que captar& 

aquellos públicos no habituados a las expresiones de la cultura, 

sab1amos de antemano que algunos aspectos de la programaci6n, 

algunos formatos, algunos estilos serian duramente criticados. 

La decisión de hacer este canal de ninguna manera se trata 

de algo circunstancial o coyuntural. Desde hace algunos aftas, 

Televisa ha venido llevando a cabo acciones y proqramas no 

comerciales. Pero esto ha sido negligido por sus criticas • 

• • • No puedo menos que pensar que con mala fe se ataca a 

Televisa como si tales hechos no existieran en esa linea de 

iniciativas culturales llevadas a cabo por Televisa, se inscribe 

el nuevo canal cultural. 

Hablaré del tipo de cultura que pretendemos transmitir. En 

primer lugar, tomemos en cuenta el medio. Uno de los atributos 

y grandes cualidades de la televisión, es que permite la 

comunicación instantánea con cientos de miles o millones de 

personas. De ello se desprende que tenemos que hacer una 
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comunicación masiva y no algo que, por su solemnidad o rigidez, 

parezca prohibitivo a muchos sectores. 

Hay que tener en cuenta que las mayor1as se acercan a la 

televisión no en la misma forma en que se acercan a un aula. 

Esencialmente y esto es un fen6meno de la vida contempor6nea 

acuden a·la televisi6n en busca de distracci6n y de descanso. 

Quien quiera una clase va a la universidad o a una escuela. 

Pero la televisi6n es parte de la intimidad y del asueto. 

De ello resulta que el gran reto sea hacer televisi6n de 

contenido, es decir, televisi6n que ensefle algo y eleve la 

calidad de la vida sin caer en formatos pesados o tediosos para 

los no iniciados. Quizá la f6rmula para lograr esto no se haya 

encontrado en ninglln pa1s. Si trasladáramos a México las f6rmulas 

de la televisión de los paises occidentales, por ejemplo, creo 

que fracasar!amos; nuestra composición demoqr4fica es muy 

distinta y alln en esos paises no se puede decir que los programas 

culturales tengan una aceptación masiva. 

Lo de la "alegria" es simplemente una manera de decir que 

lo "cultural" no tiene que ser tedioso o solemne, con el fin de 

que las mayor1as le pierdan el miedo a los programas 

culturales. 38 

Por su parte el entonces director de canal 8 Miguel sabido, 

38 Entre V is ta con Héctor vasconcelos, Uno más Uno, 4 de 
junio de 1983, Pág. 15 
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defini6 a la cultura como "aquello que nos hac" diferentes de los 

demás. Aquello que el ser humano ha ido logrando de generaci6n 

en generaci6n para establecer una mayor interacci6n con su 

entorno, es decir, con la naturaleza. Por lo tanto, ne parece 

brutal incultural las agresiones ecol6gicas, la falta de civisao, 

el no saber vivir en la ciudad; me parece terriblemente inculto 

tirar basura en la calle, desperdiciar el agua, no respetar las 

seftales de tránsito. Todo esto forma parte de la cultura". 39 

Al hablar sobre los objetivos concretos del canal 8 seftal6 

que estos son: 

l. No servir a la élite cultural, que es apenas el tres por 

ciento de la poblaci6n, ni a los más pequeftos grupos (la 6lite 

de poder econ6mico y la de poder politico), que ellos mismos se 

procuran su acceso a la cultura. 

2. Dirigirse a un 70 por ciento de la poblaci6n qua aon 

menores de 30 aftas, a la gente que en una década apenas, o dos 

si acaso, dirigian el pais. 

3. Suplir la deficiencia social de que nadie, ni los 

politices ni religiosos o econ6micos, tienen la comunicaci6n con 

los j6venes, la que la propia televisi6n pierde cuando el nifto 

a los 13 aftas huye de las caricaturas. 

39 Entrevista publicada en el suplemento dominical".IU 
Semanario", del periódico "Novedades", 3 de abril de 1983. 
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4. Hacer perder el miedo a la cultura, hacer entender en el 

plazo inmediato que todos somos cultos, para empezar en la medida 

en que hablamos un lenguaje articulado, heredado por el grupos 

social, y que se entienda que la cultura es simplemente aquello 

que diferencia al ser humano de los demás seres vivos. 

Por las anteriores declaraciones, se podrla pensar que el 

aspecto cultural revest1a una gran importancia para los 

representantes de la televisi6n privada, y podrla dar la 

impresi6n de que Televisa dedicaba una gran parte de su 

programaci6n a la difusi6n cultural. 

Pero en realidad no era as!, el canal 8 (de poca cobertura 

nacional) transmitía programas de Divulgaci6n Universitaria e 

Introducci6n a la Universidad (7. 30 horas diarias que 

representaba aproximadamente el 4 o por ciento total de la 

programaci6n), que eran aportaci6n de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México, mediante el convenio firmado en 1977, 

renovado y ampliado en 1983. 

Sin embargo, estos programas se caracterizaron por la 

pobreza de su producci6n (tomando en cuenta los recursos con que 

contaba y cuenta Televisa) en la que predominaba la cámara fija 

frente a un profesor monologante que no parece dirigirse a nadie, 

cuya temática estaba supeditada a los intereses de la empresa. 

El resto de la programación estaba integrada por ciclos de 

pellculas, obras teatrales, musicales y demás manifestaciones 
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de la "alta cultura". 

Existian otro tipo de programas como "Videocosmos", una 

realizaci6n para adquirir conocimientos a velocidad supors6nica, 

donde se sinteti~aba en forma por demAs precisa, la noci6n que 

de cultura tiene Televisn. 

con este tipo de programas, se destaca que la concepci6n que 

de cultura tenia y tiene Televisa, se restringe a un conjunto de 

cosas previamente clasificadas como "culturales" cuya 

presentaci6n se hace de manera aburrida, de ah1 la insistencia 

de los conductores de que la cultura debe ser "alegre". 

o dicho de otra manera, la cultura es aburrida y por lo 

mismo hay que asimilarla con cierto optimismo. 

Pero, esta proqramaci6n "cultural" en canal e, que después 

se convirti6 en canal 9, no dur6 mucho tiempo. En el ano de 1989 

al ver los dueftos de esta empresa que la cultura no era 

redituable en términos econ6micos, optaron por regresar al viejo 

formato de transmitir s6lo entretenimiento. Ahora la programaci6n 

de este canal se basa en repeticiones de programas grabados 

anteriormente, peliculas mexicanas y novelas. 

En s1ntesis podemos decir, que la cultura de la televisi6n 

se basa 6nicamente a las bellas artes, destacando de éstas lo 

producido no por los mexicanos, (a excepci6n de unos pocos 

privilegiados), sino los hechos por los europeos y 
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norteamericanos principalmente. 

Por lo anterior, es cierto que actualmente existe renuencia 

por parte de Televisa para producir y transmitir programas 

culturales, sin embargo, ¿por qué lo hace en una mlnima parte? 

Es un hecho definitivo que Televisa no puede dejar de 

transmitir programas de corte cultural, ya que existe 

primeramente la obligaci6n legal, y por otra serAn éstos 

programas los que la justificarAn en el momento en que la critica 

arremeta contra este empresa. 
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3.2 LA TILllVIBIOM BBTATllL Y LA CULTIJllll. 

Para el estudio de lll televisi6n estatal, es importante dividirla 

en dos partes: canal 11 y 13. 

CAllAL 11. 

XHIPN canal 11, se cre6·el 15 de septiembre de 1958, y sali6 al 

aire el 2 de marzo de 1959 como una dependencia del Instituto 

Politécnico Nacional, aunque con una sei\al muy débil y una 

potencia limitada que s6lo era captada por una mlnima parte del 

6rea metropolitana. 

"Tuvieron que pasar muchos ai\os para superar esta limitaci6n 

en forma definitiva. Mientras se libr6 una lucha en la qua se 

impugnaba la existencia del canal por no satisfacer los 

requerimientos mlnimos para los que habla sido creados, y por 

otra parte, se formo una indiferencia casi general por lo 

limitado de su recepci6n, no s6lo en el 6rea metropolitana, sino 

inclusive dentro de las mismas instalaciones del politécnico. 

"En cierta forma se habla caldo en un circulo vicioso, pues 

sino habla penetración en el auditorio, no habla recursos y sin 

estos era imposible la sei\al del canal once". 40 

Por la explicaci6n anterior, se entiende porque esta 

televisora vivió en el anonimato hasta el 2 de agosto de 1969, 

en que por medio de este decreto presidencial se establecieron 

'º Historia del canal 11, México, s/f 
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las bases para su funcionamiento. · 

Esto Decreto seftala en sus principales articulas: 

Articulo Primero. La Secretaria de Educación PQblica, a cuyo 

servicio se encuentra el canal 11 de televisión en el Distrito 

Federal, utilizarA éste para la transmisión de todos aquellos 

programas educativos, culturales y de orientación social que 

considere convenientes, asi como los demás que ordene el 

Ejecutivo Federal. 

Articulo segundo. La Secretaria de comunicaciones y 

Transportes se harA cargo de la operación técnica del sistema 

transmisor de televisión para el Canal 11 construido por el 

Gobierno de la unión en el cerro del Chiquihuite, en los limites 

del Distrito Federal y el Estado de Héxico,,_con todos los bienes 

muebles, e inmuebles, instalaciones y equipos que constituyen 

dicha transmisora. 

Articulo Tercero. La Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, con la intervención de la Secretaria del Patrimonio 

Nacional, recibirá los bienes a que se refiere al articulo 

anterior, de conformidad con los inventarios que existen o sea 

procedente elaborar. 

Articulo cuarto. Para producir y reproducir sus programas 

la Secretaria de Educación POblica tendrá sus propios equipos de 

estudios y grabación. 
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Todo lo anterior considerando "que el Gobierno Federal 

realiz6 la construcci6n de las instalaciones necesarias para la 

operaci6n de un tra11smisor de televisi6n para canal once de la 

onda de muy altas frecuencias en el Distrito Federal y que la 

televisi6n debe contribuir a las tareas educativas y culturales, 

por lo cual ea conveniente que la proqramaci6n en esta aateria 

responda a las normas nacionales que sec¡Qn la Constituci6n 

Politica de la RepQblica Mexicana y dem6a leyes respectivas, 

corresponde fijar a la secretaria de Educaci6n Pllblica, y 

tercero, que es conveniente que los pr09ramas de la Secretaria 

de Educaci6n P6blica transmita por Canal once, se armonicen con 

los que el Gobierno Federal resuelva difundir por otros 

canales". 41 

De esta forma, los objetivos generales del canal once sn: 

l. Servir como soporte y ayuda a la educaci6n popular. 

2, Difundir al pQblico las m6s altas indicaciones de la 

cultura nacional e internacional, incluyendo sus 

experiencias populares. Esto no es simplemente una cuesti6n 

de poner en televisi6n un concierto sinf6nico, un ballet o 

una demostraci6n de artes pl6sticas, colocando una c6mara 

en la orquesta, sin recrear estas expresiones por 

caracteristicas técnicas de producci6n de esta comunicaci6n 

media. 

"- piario Oficial de la Federaci6n, del 2 de agosto de 1969 

67 



3. Dar a conocer los derechos y servicios que el Estado 

otorga a cada ciudadano o grupo de ciudadanos, como 

servicios de emergencia y asistencia pQblica y privada, 

aervicios educacionales, abiertos o pertenecientes a 

escuelas, transportación, o~ertas turisticas, indicadores 

de precios en el Distrito Federal; orientaci6n al consumidor 

respecto de art1culos de consumo duradero, etc. Canal once 

ayudara en las promociones de colaboraciones y programas de 

proezas civiles. 

4. Las transmisiones bajo la linea de entretenimiento 

debenser entendidas no como distracciones, sino como 

estimulaciones para el televidente en términos de aventuras 

para la imaginaci6n y para una mejor percepci6n de la 

realidad. Esto será llevado a cabo a través de mejores 

ciclos f1lmicos, nuevos enfoques en producci6n y 

actualizaci6n; presentaciones por personalidad en las artes, 

tecnoloq1a y ciencia. Debemos insistir en c6mo los proqramas 

se desenvuelvan simple y fácilmente en ocasi6n de 

conductores de orquestas famosos,. estrellas de cine de todas 

las nacionalidades, cuya simple y directa presencia 

constituye en s1 misma un show. 

s. El objetivo general de los programas informativos es 

poner al alcance del televidente, en la manera más 

accesible, la complicada trabaz6n de los hechos y datos del 

acaecer relevante, nacional e internacional, de tal modo que 

le sea fácil explicarse los procesos de la sociedad en la 
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que vive, e igualmente los mecanismos que determinan la 

interdependencia entre los hombres y entre las sociedades. 

Estos objetivos son: soporte y asistencia para la 

Educaci6n 

Intormaci6n 

Ditusi6n de la cultura 

Servicios 

Entretenimiento. 

De forma como de hecho los programas del Canal Once se 

caracterizan por la mixtura de estos cinco elementos. Cada uno 

de nuestros programas tiene como prop6sito dejar al pdblico un 

residuo de educaci6n, informaci6n, cultura, estlmulos que 

induzcan al individuo a pensar, percibir, recrear o asimilar, con 

el auxilio del idioma de la televisi6n que ofrece ciencia, arte 

y educaci6n". 42 

En el allo de 1969, siendo director el licenciado Carlos 

Borges, se firm6 por primera vez un convenio con el Instituto 

Nacional de las Bellas Artes (INBA), para transmitir los eventos 

mAs importantes que se realizaran en la sala principal de Bellas 

Artes. 

En 1980, el entonces director del Canal Once, Pablo Marentes 

seftal6 que "este medio de comunicación definitivamente no 

pretende entrara en una estéril competencia con los canales 

42 Historia del Canal 11, México, s/f 
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comerciales de Televisa, ya que su programación obedece a 

objetivos especificos que son la difusi6n de la cultura, la 

informaci6n, dar a conocer servicios del sistema mexicano para 

sua ciudadanos y de entretenimiento. 

El canal once, no entra en competencia con otros canales, 

no qanará •raitinq• de audiencia puesto qua no tiene compromisos 

mercantiles y su programaci6n obedece a necesidades precisas da 

difusi6n de las actividades de la comunidad polit6cnica y de 

audiencia de acuerdo a los hábitos familiares detectados en la 

zona metropolitana. 

Este medio se inserta en el contexto de derecho a la 

informaci6n que establece el articulo 60. Constitucional, como 

un canal perteneciente a una instituci6n de educaci6n superior, 

de las cuales se ha dicho que son la conciencia critica de la 

naci6n por lo que tenemos que dar acceso a nuestra pantalla a 

cualquier qrupo, individuo o instituci6n que tenga algo que decir 

respecto a los componentes del Estado en plan de critica o 

evidenciar sus realizaciones". 43 

El Canal Once, considerado como el primer canal cultural y 

educativo de América Latina, como hemos revisado, se presenta 

como la 6nica opci6n de televisi6n cultural, claro está, antes 

de aparecer el nuevo Canal 22 cultural. 

Este canal, que desde sus inicios ha padecido una aguda 

43 ~.Pág. 4 
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deficiencia de recursos econ6micos y una limitadlsima 6rea de 

cobertura, ha ido superando muchos de sus problemas: su potencia 

ha aumentado, su cobertura abarca varios estados de la rspdblica, 

transm.ite a color y actualmente por el sistema de 11at6lites se 

puede captar en otros palees. 

Pese a las limitaciones que todavla sufre, este canal es el 

que mayor ndmeros de programas culturales ofrece, sin embargo no 

ha logrado dotarlos de un manejo adecuado de la imagen que les 

permita un cierto nivel de calidad que a la vez, traerla como 

consecuencia un mayor atractivo que redundarla en un pdblico 

mayor. 

Huelga decir que dado sus reducidos ingresos en comparaci6n 

con los de otros canales, este canal está lejos de poder competir 

con aquellos. 

Por otra parte, no puede haber comparaci6n alguna ya que uno 

y otros tienen objetivos totalmente distintos. 

El Canal Once, es, basta estos momentos, el dnico que ss ha 

interesado hasta cierto punto, por los problemas de la comunidad, 

al mismo tiempo que a través de sus emisiones promueve el 

desarrollo colectivo con programas como "Aqui 

nos Toc6 Vivir" de Cristina Pacbeco. 

sin embargo, es arrasado por las producciones comerciales 

que impiden que el reducido pdblico que capta su sef\al se incline 
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por él. 

En cuanto a la producci6n de proqramas, es sabido para las 

realizaciones se requiere la inversi6n de fuertes sumas de 

dinero, lo que pr4cticamante as imposible en tanto el Estado no 

ponqa especial interés en la elaboraci6n de proqramas culturales 

como una constante y no como meros intentos, muy bien loqradoa 

por cierto. 

Pero, por la política que esta realizando el actual sexenio 

nos podemos dar cuenta que al Estado no le interesan mucho los 

medios de comunicaci6n. Como muestra est4 la venta de paquetea 

de medios entre los que fiqur6 la venta del canal 13. 

Por ello, podemos destacar que este canal, si loqra 

sobrevivir, seguirá con su escaso presupuesto y realizando 

producciones con los medios que tengan. 

CAJIAL 13. 

La primera programaci6n del canal 13 sali6 al aire el 22 de 

aqoato de 1968. Esta concasi6n hab1a sido otorqada el 23 de julio 

de 1967, a la Corporaci6n Mexicana de Radio y Televisi6n, S.A. 

de c.v., al frente de la cual se encontraba el seftor Francisco 

Aquirre. 

El 10 de diciembre de 1968, sali6 oficialmente en cadena 

nacional en la transmiai6n del cuarto informe de qobierno del 

presidente Gustavo D1az ordaz. 

72 



Hasta el 10 de enero de 1972, se desempefi6 como un canal 

comercial, ya que en esta fecha, la financiera estatal Sociedad 

Mexicana de crédito Industrial, somex, compr6 el 72 por ciento 

de las acciones, y el 15 de marzo del mismo afto adquiri6 el 28 

por ciento restante, con lo que -de acuerdo con Jorge Alberto 

LOzoya-, se inaugur6 una nueva etapa en la televisi6n en México, 

"De acuerdo con este autor una clara necesidad polltica 

motiv6 la compra de este canal. Por una parte, se tratar1a de 

enfrentar un segmento de los problemas de la economla mexicana, 

los causados por la distorsi6n de la estructura de producci6n 

nacida del consumismo provocado por la publicidad televisiva; de 

otro lado, el gobierno emprender1a acciones concretas orientadas 

a reducir en alguna forma, el poder del monopolio que ejerc1a un 

grupo financiero sobre la televisi6n mexicana. 

"Seg!ln Lozoya, en 1972 la televisi6n de Estado pretenderla 

revertir el proceso de desorientaci6n colectiva: la problem4tica 

individual es comprensible sin el conocimiento del contexto 

social que la genera o fomenta; la obra comunal es superior 

éticamente a la compulsi6n personal por adquirir satiatactores 

econ6micos; cultura es una concepci6n global, y racional, del 

universo; informar es inscribir los nuevos hechos en un marco de 

referencia sociopol1tico; modernidad no es equivalente a 

imperialismo y consumo suntuario•,« 

« Granados Chapa, Miguel Angel. "La televisi6n de Estado 
en busca del tiempo perdido•, publicado en Nueva pol!ticg, No. 
3 julio- sep., P4g 233-235 
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El 6 de diciembre de 1974, al hacer un balance de las 

labores realizadas por el canal 13, el director de esa empresa 

paraestatal, senador Enrique Gonz6lez Pedrero, formul6 conceptos 

sobre el sentido de la televisión sstatal. Para él, "la 

intervención del Estado en la televisión tiene un contenido 

eminentemente pol1tico, en la medida en que aspira a ser un 

instrumento de transformación que tienda hacia la integración 

nacional, la modernización, el progreso social y la vida 

democrática. 

La televisión del Estado -agregó- en un pais en vias de 

desarrollo, en donde el cambio social es una finalidad 

deliberada, ha de tener capacidad de innovación de ir más allá 

del reforzamiento de los valores tradicionales; Sin olvidar la 

importancia de la magnitud del auditorio -aspecto cuantitativo-, 

tampoco ha de ignorar los valores artisticos y culturales -

aspecto cualitativo-. 

La televisión que hace el Estado (se piensa simplistamente) 

debe estar encaminada llnicamente a propagar las cuestiones que 

interesan al gobierno y, en consecuencia, se pretende atribuirle 

un car6cter parcialmente oficialista. sin ellbargo, la televisión 

estatal se orienta a objetivos m~s vastos y trascendentes en la 

aedida en que el Estado no se identifica, exclusivamente, con los 

órganos que actualizan su unidad de decisión y acción. 

Por tanto, entendemos el Canal 13 como una empresa 

re•pon•able de informar, divertir y difundir la cultura para 
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regular, complementar y promover el sistema nacional de 

televisión mediante la emulación y el ejemplo, con la finalidad 

de contribuir a la integraci6n nacional, la modernizaci6n y al 

desarrollo independiente de México•. 45 

Después de dos aftos, en 1976, al ser inauguradas las nuevas 

instalaciones del canal 13, el propio Gonz6lez Pedrero inform6 

sobre el desarrollo de esta experiencia del Estado en la 

televisi6n. "dio cuenta de los avances materiales: hace dos anos 

y medio, el canal 13 cubria s6lo el 70 por ciento de la zona 

metropolitana (aproximadamente un mill6n de receptores); ahora, 

con la red nacional integrada casi por completo, la cobertura se 

ha cuadruplicado, hasta alcanzar 3.8 millones de telehogares, 

distribuidos en m6s de 383 localidades de veintiséis estados de 

la repüblica, a través de veinticinco estaciones repetidoras. 

"asimismo, el director del canal paraestatal apunt6 nuevas 

tesis sobre la televisi6n gubernamental. Dijo que al ser 

adquirido el 13, se reconocia la importancia politice del mensaje 

televisado y se cobraba plena conciencia del riesgo que suponia 

no disponer de un vehiculo para hacer llegar al pueblo un mensaje 

de integraci6n nacional mientras que recibia, en un bombardeo 

publicitario, los mensajes de la sociedad de consumo•. 46 

En la década de los 80, el Canal 13 tiene un auge 

45 GonzUez Pedrero, Enrique. Televisi6n Püblica y Sociedad, 
en Nueva Politica, jul-sep. 1976, P6g 187 

46 Granados chap~, Miguel Angel. ~. P!g. 235 
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considerable. cuando Pablo Marentes asumi6 la dirección del 

canal, en 1983, plante6 los siguientes objetivos: 

A) difundir la cultura nacional e internacional 

B) Apoyar la educaci6n popular 

C) Informar 

D) Dar a conocer bienes y servicios socialmente 

necesarios 

E) Divertir 

Para el cumplimiento de estos objetivos, Pablo Marentes 

considar6 que la televisi6n estatal "debe olvidarse de competir 

con la televisi6n privada, racionalizar, por un lado su espectro 

publicitario y buscar nuevas formas da comercializar su tiempo; 

erradicar a los famosos rookers o intermediarios; sustituir la 

producci6n extranjera por producciones independientes de 

manufactura nacional; cambiar el concepto del barra noticiosa; 

cubrir la barra deportiva sin entrar en competencia con otros 

canales comerciales; ofrecer al espectador la programaci6n que 

éste anda buscando, en lugar da aquella que oportunismo de la 

mercantilizaci6n le impone. 

"El canal 13 no debe programarse. en competencia con la 

televisi6n comercial, ni competir programa tras programa por 

arrebatarse los mismo ojos y las mismas orejas. Yo me atrever1a 

a decir que es necesario programar este canal sin ver lo que est6 

haciendo la televisi6n concesionada a particulares, para 

establecer barras de programaci6n que nos permitan un juego tan 
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limpio con el televidente, que éste sepa casi minuto por minuto 

lo que puede esperar de nosotros. 

"procuraremos alcanzar un punto de equilibrio entre los 

ingresos que debemos tener comercialmente, y las necesidades de 

producción y mantenimiento. si racionalizamos los recursos del 

canal podremos bajar nuestra intensidad de anuncios. No queremos 

que nuestro departamento de comercializaci6n se un registrador 

de pedidos". 47 

En este periodo el canal, como se mencion6 anteriormente, 

tuvo un auge. En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se 

formó el grupo Imevisión, para contrarrestar un poco el poderlo 

de la televisi6n comercial, con los canales 13, 7 y 22. 

sin embargo, el canal 13, en contra de sus objetivos 

iniciales, tuvo una barra de programaci6n, que lejos de ser una 

alternativa frente a Televisa, similar a la televisión comercial, 

con programas de entretenimiento, telenovelas y series 

extranjeras, principalmente de Estados Unidos. 

De esta forma, el canal que pretend1a eregirse como una 

opción frente a la televisi6n privada fue anulada, al inmiacuirae 

6ate en una contienda feroz por ganar el pQblico de Televisa, 

adem6a de que no hay que pasar por alto que un porcentaje amplio 

de su personal es egresado de aquella, cuando no es expulsado o 

"vetado", lo que pr6cticamente elimina las diferencias entre una 

47 Peri6dico Uno ml\s Uno, 30 enero de 1983 
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y otra televisión. 

Antes de terminar este inciso, es importante destacar que 

durante el desarrollo de este trabajo se realizó la venta de este 

Canal que se encontraba dentro del paquete de medios 

gubernamentales. 

As1, el domingo 18 de julio de 1993, con una inversión de 

2 mil millones 50 mil nuevos pesos, equivalente a unos 645 

millones de dólares, el gobierno federal asignó al grupo 

Radioteleviaora del Centro las 11 empresas de televiai6n estatal, 

encabezadas por loa canales 13 y 7 de Televisi6n azteca. 41 

Estos dos Canales; Impulsora de Televisi6n del Centro; 

corporaci6n Televisiva de la Frontera Norte¡ Corporación 

Televisiva del Noroeste¡ Impulsora de Televisi6n del Norte; 

Compaftia de la Televisi6n de la Pen1nsula; compaft1a Mexicana de 

Televisión de Occidente; Televisi6n Olmeca; Televisara Mexicana 

del Sur; Impulsora de Televisi6n de Chihuahua; Compaft1a Operadora 

de Teatros (COTSA) ¡ Estudios Am6rica y Operadora Mexicana de 

Televisión, fueron las empresas de comunicación que adquiri6 este 

grupo representado por el seftor Ricardo Benjam1n Salinas Pliego 

y Joa6 Ignacio Su6rez V6zquez. Obteniendo el 100 por ciento del 

capital social de Controladora Mexicana de Comunicación S.A. de 

c.v. 

La adjudicaci6n fue sorpresi va. Frente al resto de los 

41 Zdftiga, Juan Antonio, en "La Jornada•, P6g. 1 
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postores: corporación Medcom, representada por Adri4n Sada Y 

Clemente serna Alveari Proyectos cosmovisi6n, por Javier P6rez 

de Anda, Francisco Aguirre G6mez y Javier S6nchez Campuzano, y 

Geo MUltimedia, por Guillermo Karen y Dilniel de Matteis, el grupo 

de Salinas Pliego y suarez V4zquez parecla el que menos 

posibilidades tenia, sobre todo porque se habla separado uno de 

sus principales accionistas, Francisco Aguirre G6mez 

(Organizaci6n Radio centro), que se paa6 al proyecto Cosmovisi6n. 

Radio Televisara del centro, inform6 Hacienda, fue el postor 

que present6 la oferta mas alta por el paquete: 2 mil millones 

50 mil nuevos pesos, es decir, 645 millones de d6lares, contra 

la de Proyecto Cosmovisi6n (1,534 millones de nuevos pesos o 484 

millones de d6lares), corporaci6n Medcom (1, 407 millones de 

nuevos pesos o 44 millones de d6lares( y Geo Multimedia (1,292 

millones de nuevos pesos o 408 millones de dólares). La orerta 

ganadora fue superior a los tres restantes por 30, 45 y 60t, 

respectivamente, y constituye la séptima desincorporaci6n mas 

importante que ha hecho la actual administraci6n, después de 

Banamex, Bancomer, Telmex, serfln y Aereom6xico. 49 

En sus primeras declaraciones a la prensa el seftor Salinas 

Pliego afirm6 que su intenci6n con el Canal 13 es reforzar lo que 

est4 bien hecho, como los programas humor1sticos y los deportes. 

Respecto al Canal 7, dijo que se le imprima un carácter 

totalmente juvenil. 

49 Ortega Pizarra, Fernando. Revista "Proceso", 
Pág. 9 
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Por lo expuesto anteriormente, nos damos cuenta que con la 

privatizaci6n de estos canales estatales se sigue la vieja 

t6rmula qua dio inicio a la televisi6n mexicana: entreteniaiento. 

No se coment6 nada al respecto sobre un proyecto de prograaas 

culturales. 

Por Qltiao, queremos destacar que este teaa •• puede ampliar 

en otra investigaci6n sobre el desarrollo de la televisi6n 

mexicana. 
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3.3.CAllAL 22 ¿UllA OPCIOR DB TELBVIBIOR CULTUJlllL? 

La historia del Canal 22 se remonta al afto de 1982: "en el mea 

de abril sale al aire el canal 22 del D.F., en la banda UHF (ulta 

alta frecuencia) , como un instrumento de apoyo a la red T.R.M, 

en la ciudad de México y área metropolitana. 

"La programación de este canal se estructuraba con emisiones 

de la misma red de T.R.M., que gracias al impulso que se le dio 

en la gestión presidencial del licenciado José L6pez Portillo, 

era la red m6s importante del paia, en lo que a cobertura se 

refiere, 97 estaciones transmisoras y retransmisoras de lata y 

baja frecuencia, sólo que no tenia salida al D.F., pues en un 

principio, desde que se cre6 como TCM se pensó como una 

televisora para áreas rurales. 

"La salida al aire del canal 22 en la banda UHF, originó 

criticas severas pues en México no se producian televisores con 

sintonizador para esa banda y era dificil que se captara en loa 

telehoqares, por lo que su inversión no justificaba su costo 

contra beneficio. Por lo que se optó por trabajar con grupos 

cautivos en hospitales, delegaciones, centros de salud, escuelas, 

etc., con el propósito de informar sobre temas de interés 

social". 5º 

Aun as1, este Canal en el afio de 1983, en el sexenio de 

50 Ahumada Barajas, Rafael. El Papel del Estado Mexicano 
como Emisor Televisivo. México. 1989. E.N.E.P. Arag6n. Pág. 27. 
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Miguel de la Madrid Hurtado, pasa a formar parte del Instituto 

Mexicano de Televisi6n (Imeviaion); y ea en esta 6poca cuando 

tiene una proqramaci6n definida, a pesar de retransmitir 

programas de los canales 7 y 13. 

Sin embargo, en el sexenio del presidente Carlos Salinas de 

Gortari este Canal deja de salir al aire, y su posible venta, por 

parte del gobierno, surge como un "secreto a voces•. 

Pero, después de diversas peticiones, hechas por diferentes 

intelectuales del pa1a al presidente de la República, el 

miércoles 23 de junio, en punto de 19:30 horas, apareci6 en las 

pantallas de televisi6n una sellal nueva: el canal 22, una 

locutora dijo: •y por fin estamos listos, Canal 22 esta en el 

aire". 

Después de diversos problemas econ6micos, pol1ticos, 

administrativos y de organizaci6n, que retrasaron su sellal en la 

frecuencia UHF durante casi dos allos, a partir de que tomara 

posesi6n como director de este órgano cultural, José Maria Pérez 

Gay, este d1a •todo esta listo para que el canal funcione los 

primeros seis meses•, declarar1a al peri6dico Uno mas Uno el 23 

de junio de 1993. 

El Canal 22 fue creado por el presidente Carlos Salinas de 

Gortari a petici6n de intelectuales que le solicitaron un canal 

cultural para la sociedad civil, dirigido a llenar un vac1o de 

televisión püblica, que en otros paises ha suplido con creces la 
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falta de creatividad de la tel•,ivisi6n comercial. se creo el 

consejo de Planeaci6n y posteriormente se nollbr6 al director 

encargado de los asunto propios dsl canal, reunir a la Junta de 

Gobierno y al consejo. Pero en dos aftos fue imposible reunir a 

la Junta, integrada por secretarios de Estado, y el consejo s6lo 

sesion6 dos veces. Esto motivo, en parte, los proble•aa: la 

Secretaria de Hacienda retras6 el presupuesto y la segunda 

partida fue otorgada por el consejo Nacional para las cultura y 

las Artes (CNCA), quien vio la posibilidad de "meter manos en el 

canal". 

Aunado a estos problemas, surgi6 la pol6mica Vuelta-Nexos, 

en la cual los intelectuales del primer grupo cuestionaban el 

hecho de que un miembro de Nexos fuera el director y que esto 

significara un c6nclave y más poder para el segundo grupo. Pérez 

Gay argument6 en contra y afirm6 que la pluralidad cultural seria 

la caracteristica principal del canal. Remontando el problema 

pol1tico, se enseftore6 el econ6mico: a cuenta gotas otorgaban la 

partida presupuestal y los trabajadores cobraban medio sueldo, 

los free lance laboraban "de fiado". A instancias del consejo de 

Planeaci6n, integrado por prominentes personalidades del sector 

privado, püblico y cultural, se regulariz6 la llegada de 

recursos. 

P6rez Gay y equipo continuaron trabajando contra el viento 

y la marea presupuestal: se perfil6 la programaci6n, ünica por 

su calidad audiovisual y de contenidos, producida en una tercera 

parte por el propio canal y el resto adquirida en el extranjero; 
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se trasladó la antena del Ajusco al cerro del Chiquihuite y se 

aumentó a 123 metros, ahl se instaló el transmisor de 60 mil 

kilowatts que "ballarA" el Area metropolitana del DF. Esto fue una 

tarea enorme y junto con la historia oficial del canal, sarA lo 

primero qua transmita.s• 

Al problema econ6mico se alladió el administrativo y 

organizacional: la gante comenzó a renunciar y hubo "jalonaos con 

el CNCA. Debido a que el canal estA en el sector cultura, es 

lógico que dependa de este Consejo. Pero ¿dónde estA la autonomía 

del canal, creado por el presidente Salinas como una empresa 

paraestatal? 

Al respecto, algunos trabajadores del canal advirtieron una 

fuerte pugna entre Rafael Tovar y de Teresa, presidente del CNCA, 

y Pérez Gay y manifestaron su temor de que el canal destinado a 

la sociedad civil fuera manejado por burócratas del CNCA, asl 

como la "invasión" de personal de RTC en loa asuntos del canal, 

luego de la renuncia de Fernando solana, la coordinadora del 

Noticiero cultural 9:30, Patricia Kelly y Juan Melgar. Tres 

productores agregaron que se les adeudaba 40 millones de viejos 

pesos. 52 

Pérez Gay desmintió lo anterior, •nunca he tenido problemas 

con Tovar y de Teresa, desde que trabajlibamos juntos en el INBA. 

El nuevo subdirector, José Odilón CArdenas, no viene de RTC, es 

51 Torres, Salvador, en !!fil>.....mfil!...!!, Pág. 30 

5z Idem. 
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una persona honesta que siempre ha trabajado en SCT. RTC cumple 

su funci6n de supervisar la programaci6n la programaci6n, por eso 

est6n aqu1 algunos de ellos. No se le debe un centavo a nadie•. 

El problema con el STPC también se solucion6: cuando se construya 

el Centro Nacional de las Artes, canal 22 saldr6 de Estudios 

Churubusco. 

Seglln el episteme6logo y soci6logo argentino-francés, Eliseo 

Ver6n, en Europa la televisi6n pllblica jug6 un papel muy 

importante en la creatividad audiovisual, pero actualmente y en 

el futuro las cadenas se regir6n por la oferta y la demanda, por 

lo que no augura mucho éxito y manifiesta sus reservas respecto 

a la televisi6n pllblica. opina lo contrario el también experto 

en medios de comunicación, RomAn Gubern, quien sostiene que ante 

la dominaci6n cultural de la televisi6n, deben surgir cadenas 

"intersticiales", que llenen los intersticios y el vac1o que deja 

la televisi6n comercial. 51 

Por ello, en tiempos en que la diversidad televisiva 

apremia, la programaci6n del Cana 22, viene a mitigar la queja 

de muchos consumidores sobre la escasa oferta audiovisual, 

caracterizada por muchos canales y "mAs de los mismo". 

En su articulo "Programaci6n de Canal 22", de la Revista 

Proceso del 21 de junio de 1993, Florence Toussaint, relata: "Los 

payasitos de coyoacAn, besos furtivos en calles y parques, los 

escritores Carlos Fuentes, Julio Torri, Salvador Elizondo, el 

53 Idem. 
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museo Frida Kahlo, las fachadas art nouveau de la Hip6dromo 

condesa, libros, mQaica, pintura, escultura. Noticiario cultural, 

cr6nica citadina y reportajes sobre el video en M6xico y la obra 

de los artistas. Los anteriores son algunos de los temas y 

primeras im6qenes de lo que ser6 la proqraaaci6n propia de canal 

22. Adem6s, alladi6: 

" ••• La totalidad del material exhibido en el video 

demostrativo, es qrabado. No hay proqramas en vivo. S6lo el JO 

\ del tiempo al aire para realizaciones nacionales, 6stas tendr6n 

poca variedad, al menos para comenzar. se tiene la sensaci6n de 

que hubo temor al riesgo. 

"Por contraste, el material importado forma un abanico de 

temas mucho mayor que el nacional. Incluye mQsica de orquesta 

sinf6nica, lo cual seria prescindible si recordamos que en 

nuestro pais existe directores y mQsicos de renombre mundial y 

conciertos todo el allo, 

retransmitidos. Tambi6n 

mismos que podrían ser qrabados y 

se ofrece jazz, rock y conjuntos 

africanos. Algunos de estos programas rescatan video documentales 

de fiquras excepcionales, como Jimi Hendrix. 

"La política internacional si tiene cabida, asimismo lo 

social, por medio de reportajes de profundidad que algunas 

cadenas europeas se han especializado en producir. Los problemas 

actuales, como el sida, la guerra, la miseria, son examinados 

anal1ticamente. Las figuras en pantalla son fuertes, 

impresionantes, sacuden la sensibilidad. 
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Los nif\os verán caricaturas novedosas, con historias y 

dibujos vanguardistas. HabrA programas destinados a denunciar los 

atentados contra la naturaleza. Para cinlfilos, pel1culas 

excelentes, aunque estrenadas hace unos aftos, tanto mexicanas 

como extranjeras: Retorno a AztlAn, Hanusaen. 

La ficci6n tendrá un espacio importante, la series se 

constituirAn en el género fundamental. La hay europeas, 

subtituladas. Ello, al igual que los reportajes constituye un 

acierto porque nada es peor para acabar con el dasempefto de un 

actor, que el doblaje. Escasa y pobre, porque existe una oferta 

mayor en el mercado, es la muestra de trabajos latinoamericanos. 

Apenas un esbozo. 

En suma, la programaci6n del naciente canal 22 es t1midas. 

Muy apegada a los cánones de un concepto de cultura restringido 

a las bellas artes, la literatura, la mQsica. Y a un concepto de 

popular más folcl6rico que real. As1, canal 22 representar& un 

respiro en el exceso estadounidense de nuestra pantalla, paro no 

ser A capaz aQn de convertirse en protagonista vivo de la sociedad 

mexicana que necesita este conflictivo fin de sexenio". 

Pero, a pesar de diversa dificultades el Canal 22 sali6 al 

aire, como se dijo anteriormente, el 23 de junio a las 19:30 

horas. Y no podia tener mejor inici6: Gabriel Garcia M6rquez 

habl6 extensamente con Silvia LemQs y regal6 la génesis de su 

novela El amor en los tiempos del c6lera. 
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En conferencia de prensa cuando anunci6, el mismo d1a de 

salida al aire, la apertura del nuevo canal, Jos6 Marla P6rez 

Gay, Director del canal 22, inform6 que este canal forma parte 

del sector de la cultura y estA dentro de la secretarla de 

Educaci6n l'Qblica, esto garantiza su permanencia ante los 

vaivenes sexenales. Ademas, precisó que el canal sera plural y 

estar a al margen de mafias intelectuales. "El nifto naci6 con· 

dificultades, dijo, no sabemos si festejara sus Xv anos ni cuando 

se va a casar. La llnea hacia el futuro es elevar al calidad, sin 

olvidar su caracter cultural•. 54 

Record6 que el Canal 22 naci6 con la carta pdblica de 800 

instituciones e intelectuales, que en febrero de 1991, le 

solicitaron al presidente salinas que lo vendiera y lo 

transformara en canal cultural; ademas de el respaldo como 

televisi6n pdblica estA el consejo de Planeaci6n, integrado por 

personas muy respetadas de todas las Areas. Inform6 que en el 

seno del Consejo Nacional para la cultura y las artes (CNCA), al 

cual esta subsectorizado, se creara la Sociedad de Amigos de 

Canal 22 que como la BBC de Londres o Radio y TV Quebec, Canada, 

se medirán las necesidades y repuestas del teleauditorio para 

mejorara los programas. 

En esta conferencia de prensa, el director de este canal, 

estuvo acampanado de sus subdirectores Roberto Gavald6n, de 

Comercialización; José Odil6n cArdenas, de Pollticas de 

Desarrollo; Javier Baca, técnico, Jorge Fernández Negrete, 

54 Periódico Uno más Una, 24 de junio de 1993, Pág. 30 
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jurídico, y destacó que el canal 22 tendrá una cobertura casi 

nacional, ya que su programaci6n en la zona aetropolitana da la 

ciudad de México se repetiré en varios estados de la RepQblica, 

por medio de 17 televisaras regionales y el eo·por ciento de las 

empresas de cable del pala. Transmitir& diariaaente, de 19:30 

horas a 12: 30 de lunes a viernes y los fines de seaana coaenzarAn 

una hora mAs temprano y concluirá una hora m&s tarde, con 

pelicula obligatoria. 

Justific6 el retraso de afto y tres meses a partir de que 

tomara posesi6n, y de dos aftas de haberse creado: •yo s6lo racibi 

una frecuencia, dijo, se trataba de hacer una empresa y darle 

las condiciones para que funcionara. Haberlo hecho en ese tiempo 

(franqueando dificultades diversas, tiempos de licitaci6n, 

instalaci6n de transmisor y antena, entre otros) 

esfuerzo loable de todo el equipo. 

ha sido un 

"Para este afto, tenemos un presupuesto de 60 millones de 

nuevos pesos, lo cual constituye un presupuesto que nos basto y 

nos obra para operar el Canal 22. ¿Qué nos queda por hacer? 

comprar una cartuchera computarizada y una antena 

omnidireccional. Hasta el momento, hemos hecho un 28. 5 por ciento 

de producci6n propia, respecto de nuestra programaci6n, y 

queremos tener el 50 por ciento, sin que eso signifique 

despilfarrar nuestro presupuesto". 55 

con respecto a los patrocinios, mencion6 que se abrirán 

55 Periódico La Jornada, 24 de junio de 1993, Pág. 26 
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siempre y cuando éstos no entren en conflicto con el tono y 

contenidos de la proqramaci6n; coproducirll con otras 

instituciones e incorporar& a nuevos productores; estrechar& 

relaciones internacionales con sus hom6loqae de otros pal•ee, asl 

como con laa televiaoras regionales de M6xico y, paulatina•ente, 

firmar& convenios con Venszuela, Argentina, Chile, Ale•ania y 

Francia, entre otras cadenas culturales, productoras y 

distribuidoras de materialss audiovisuales. 

El minuto de publicidad costarll 18 mil nuevos pesos en 

horario triple A: "Hasta ahora no tenemos ningQn tipo de 

restricci6n (sobre los anuncios) siempre y cuando se amolden al 

tipo de proqramaci6n, al tono y a las perspectivas de las 

mismas".~ Respecto a la posible competencia que podrla 

representar el nuevo canal cultural de Televisa, que 

supuestamente saldrA por la misma f.recuencia UllF, en el canal 32, 

dijo: "No es motivo de temor o angustia; todo canal cultural 

enriquecer& la oferta de la televisi6n •exicana. canal 11 es de 

excelente factura y dos canales culturales no se excluyen sino 

que enriquecen la producci6n ( ••• ) canal 22 se sustenta en la 

responsabilidad de una televisi6n pQblica y la idea de 6ste es 

estar en contacto mAs o menos definido con aqu6llos que nos ven. 

La diferencia con Canal 11 es que es permisionario y nosotros 

somos concesionarios; somos un canal que vive con el dinero de 

todos nosotros" • s7 

56 Periódico Uno más Uno, 24 de junio de 1993, Pág. 30 

57 Idem. 
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La programaci6n de Canal 22 es en un JO por ciento 

producci6n propia y el resto adquirida de grandes productoras, 

como la Rainer Moritz de Londres, Antena 2 de Francia y otras 

distribuidoras de Alemania e Inglaterra, cuya producci6n ea 

exclusivamente cultural. La diferencia con las televisaras 

comerciales, cuyas series son, por lo general, eatadouniden••• 

y dirigidas al cons1111ismo estar6 en pellculas, series de horror 

y suspenso, hist6ricas, culturales, de concierto, entrevistas y 

hasta caricaturas, las cuales tienen una calidad audiovisual y 

da contenidos, que diflcilmente se pueden comparar con los que 

proyecta la televisi6n comercial. Canal 22 se puede captar sin 

dispositivos, espaciales; s6lo se requiere un televisor cuyo 

selector sea del 14 al 60 ••• o más canales. 

Por su parte, ante la apertura de esta canal, el presidente 

Carlos Salinas de Gortari atirm6 que el canal 22 est6 llamado a 

desempallar un papel cada vez mils importante en la tarea de 

proveer a la sociedad mexicana de los satisfactores y los bienes 

culturales esenciales para el ser humano, e imprescindibles para 

mejorar su calidad de vida. 

En un mensaje con motivo del inicio de transmisiones de esa 

canal televisivo, seftal6 también que contribuir& a hacer 

accesible a los telespectadores el dilatado horizonte del saber, 

la reflexi6n, las artes, asi como la cultura de México y la de 

todos los pueblos de la tierra. 

"Su salida amplia y enriquece la oferta de la televisi6n en 
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nuestro pa1s; hace realidad la iniciativa de un numeroso grupo 

de integrantes de la comunidad cultural de M6xico, quienes 

sellalaron la necesidad y la importancia de un medio de esa 

naturaleza". 

La nueva televis~ra, agregó, tiene ante s1 el desarlo de 

responder con su programación a las expectativas del pdblico y 

a los requerimientos de una sociedad cada vez mlls critica, 

informada y participativa. El reto del Canal 22, alladió, es 

también ser un espacio. para mostrar y favorecer la diversidad 

cultural, un punto de encuentro entre la tradición y lo nuevo, 

el pasado y el presente y un llmbito en el que se estimule el 

ejercicio de la libertad de expresión de las ideas, de creación 

y recreación del arte y la cultura. 

En ese sentido, el presidente Salinas de Gortari comentó que 

las aportaciones del teleauditorio y de los miembros de la 

comunidad cultural serAn fundamentales para acrecentar la calidad 

y el valor de la programaci6n inicial. 

Salinas de Gortari felicitó a quienes contribuyeron a hacer 

posible el nuevo canal televisivo e hizo votos porque ese medio 

incremente la pluralidad cultural en México. 58 

Las anteriores palabras del presidente de la Reptlblica, 

demuestran que dasea la mejor de las suertes a este nuevo canal, 

que surgiera a petición que le hicieran un grupo de intelectuales 

58 Periódico La Jornada, 24 de junio de 1993, Pág. 14 
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ante la venta de diferentes medios de comunicación. 

Por su parte, Florence Toussaint, en el semanario Proceso 

del 28 de junio de 1993, publicó en su articulo "Me alquilo para 

sollar•, una crónica de la primera programación que tuvo este 

canal: •oe la literatura pasamos a la aOsica, concierto Opus 1812 

de Tchaikovsky y Scherezade de Rimsky Koraakov bajo la dirección 

de Zubin Metha. Inmediatamente el noticiario cultural Nueve 

treinta ••• 

..• Luego da las noticias, presentaron el video que recoge 

las principales secciones de la exposición Esplendores de 30 

siqlos. critico& de arte, antropólogos, cronistas detallan para 

nosotros el paso del tiempo, las concepciones y los talentos 

presentes en alqunas de las piezas sobresalientes. 

Entrada ya la noche, hizo su arribo la ficción. Programaron 

una versión libre de Me alquilo para sollar, historia que Garcia 

M6rquez incluye en su ültimo libro de relatos Doce cuentos 

pereqrinos. El oriqinal se sitüa en Europa. La Habana constituye 

sólo el escenario del desenlace. El arqumento a la ciudad cubana 

en los tiempos prerevolucionarios, como el luqar ideal para el 

desarrollo del qrueso de la trama, decisión acertada. con un 

marco tan bello, la fantasia del escritor toma vuelo, •• 

• . • Para cerrar con broche de oro, un ensayo histórico 

televisado. Realizado por los franceses, la voz en off nos 
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acompafta en el idioma original. El programa ha sido subtitulado 

sin que se perciban los frecuentes errores de traducci6n. 

El gran juego recorre la década de los ochenta para seguir 

los aconteciaientos que marcaron tanto el desarrollo de Estados 

Unido• como de la Uni6n soviética en esos aftas ••• 

• • • La obra, de sesenta minutos de duraci6n, se vale de 

documentos qrAficos, algunos muy vistos y otros inéditos, 

engarzados para producir una crónica apasionante. 

canal 22 arranc6 con un atractivo paquete, calidad, oferta 

diversa, todos los géneros salvo el •en vivo• que suele hacer 

idem a las emisiones. Sin anuncios, ostentAndose como gratuito 

y sobre todo "pQblico•. A ello habrA que atenerse y pedir que no 

se desv1e su proyscto después de los seis meses iniciales, se 

desvirtQa, se vuelva como el canal 11, comercial. Tallbi6n que se 

mantenga cada vez m6s la producci6n propia y propicie el arribo 

a su pantalla de las manifestaciones verdaderamente plurales de 

la sociedad". 

Bajo estos buenos augurios se presente el Canal 22 en las 

pantallas mexicanas y con el slogan de "Personalidad en la 

imagen", este nuevo canal pretende llegar al gusto de la 

poblaci6n de nuestro pais, calidad al parecer la tiene, pero para 

saber su aceptación sólo el tiempo lo dirA. 
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COllCLU8J:Oll•8 

Después de haber realizado un breve an6lisis sobre la telaviai6n 

mexicana y la difusi6n cultural que aste medio realiza, podemos 

decir qua, a lo largo de su historia, la televiai6n en nuestro 

pala no difunde cultura, s6lo la retoma para convertirla en 

eapect6culo. 

llhora bien, con lo expuesto anteriormente no queremos decir 

que loa programas catalogados como culturales por loa 

representantes de los distintos canales no sean tales, de hecho 

lo son, aunque a6lo representen la viai6n cultural de quienes loa 

realiza. 

Lo que queremos decir es que la cultura no s6lo ea la 

dituai6n de un concierto, de una obra de teatro, de una bioqrafia 

o de un ballet que al momento de su transmisi6n se convierte en 

un espect6culo. 

Para que un programa cultural cumpla con su objetivo, se 

debe tomar en cuenta varios aspectos como el horario de 

tranamisi6n y loa cortes comerciales. 

Por lo que haca al resto de las culturas existentes en el 

pais, su manifeataci6n brilla por su ausencia en las pantallas 

y cuando espor6dicamente se hace alusión a ellas, se muestran 

como alqo ajeno a nosotros, como alqo que no forma parte de 

nuestro entorno y con un matiz casi turlstico. 
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I.a situación antes expuesta, persistir6 mientras continQe 

la centralización de este medio en la ciudad de México y no se 

creen las condiciones necesarias para retorzar la televisión 

regional. Asimismo si no se elimina el modelo vertical y 

unidireccional que cada dla se tortalece m6a, las posibilidades 

de que todas las culturas tengan acceso al medio serAn escasas. 

Al mismo tiempo, la difusi6n de la llamada cultura de masas 

(productos culturales creados por la clase dominante para el 

resto de la sociedad), que busca uniticar criterios y 

estandarizar comportamientos, va instaurando un modo de vida 

consumista que atenta constantemente contra nuestras culturas. 

Actualmente es indudable el rol que puede jugar la 

televisión como medio de información, educaci6n y cultura en el 

mejoramiento de la calidad de vida del pOblico, sin embargo, su 

potencial no es utilizado en la forma ideal debido a la 

concepci6n eminentemente comercial de sus programas. 

Con esto no queremos decir que la televisión sea la Onica 

responsable de nuestro deterioro cultural, pero si que ha 

contribuido activamente al proceso, en todo caso se le puede 

considerar como catalizador de éste. 

Por otra parte creemos que la televisi6n puede ser un 

instrumento capaz de difundir y de crear cultura. El tipo y la 

forma de esta cultura se cristalizara en el quehacer televisivo 

y en las orientaciones de quienes la dirijan y por otra parte, 
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de quienes la consuman. 

La televiai6n en nuestro pala, hasta el momento, ha carecido 

de la participaci6n y de la intervenci6n directa y a6n indirecta 

de los receptores. 

Por ello, es necesario crear nuevos canales de participaci6n 

y de interrelaci6n entre los p6blicos y los emisores para que 

conjuntamente se adeclle el medio a la realidad cambiante de 

nuestra sociedad; es m6s la misma sociedad lo est6 exigiendo 

actualmente. 

En slntesis se puede afirmar que en la televisi6n mexicana 

se desarrolla la llamada polltica cultural demag6gica que Abraham 

Moles define de la siguiente manera: 

"La doctrina demag6gica quiere lograrse al m6ximo de 

escuchas por hora", o en otras palabras, realizan un "campo 

publicista• (Natetzke) lo más extenso posible, para imprimir en 

el cerebro de los escuchas una serie de valores o leit motifs 

generalmente comercial, sobre las virtudes del jab6n X o de la 

aspirina z. Para lograr esto se tender6 a aumentar al m6ximo "el 

acoplamiento", la uni6n entre la masa de escuchas y los 

productores, se seguirá la reacci6n de los escuchas como 

bar6metro permanente de éxito, sin preocuparse del nivel de éstos 

ni de los valores culturales que puedan adquirir; la materia de 

los programas no es más que el papel de embalar los leift motifs 

subyacentes, un factor de atracci6n, un pretexto: es el terreno 
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de la cultura decorativa. Finalmente, el contenido de loa 

programas no tiene ninquna importancia y, previsto que sea fAcil, 

ae reqularA per11anentemente aegQn loa quatoa del mayor 

'ntllllero" • 59 

59 Moles Abraham, Zeltmann Claude, Et. al. La comunicaci6n 
y lo& Masa Media, en Diccionarios del Saber Moderno, Mensajero 
Ed. Bilbao, 1975. 
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