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PROLOGO 



. ,:-, .. 
:: ·~ ,.·. . 

~:3~~3t~"· 
:_~;:· :~i,f~.Jpresente investi9aci6r. es el resulta.do de las in(Juietudos .. 

·_·.::_~· .. _·_~uacitadas en rn! motivadas por el inter~B que siempre tuve por 
·.::;,;":,¡.e:·_ . . 

~}.as disciplinas sociales, en especial, por el campo de la com.!:!. 

~icaci~n, y en específico, por la pasión que siempre despertó 

en m1. el medio de telev1si6n. Por ello, me es grato manifes -

tar que es una enorme satisfacción el haber realizado este -

estudio, en en cual, está implícita la Universidad Nacional -

Autónoma de Máxico. 

Agradezco al Licenciado Luis Jorge Todd 1,1varez, la fineza de 

compartir conmigo, desde el inicio, ~sta experiencia. 

Oebo .aclarar que el presente estudio no se avoca a precisar y 

do·cumentar con todo detalle todas sus implicaciones hasta sus 

~-l: t:iJnas consecuencias, mtis no por ello, he dejado de pre ten -

··~-- _ _?.9_;:_u~ trabajo seri~, objetivo, científico, de intert!s y uti

·. ,.,.,~~-di;t~ .. para la comunidad en general. 

-~~~i#'f...·;~:..~ 

~arar.la presente investigación titulada DIVULGACION DE TEMAS 

~ ,TOPICOS UNIVERSITARIOS (OTyTU), su an~lisie, contenido y -

conclusiones se tom6 en consideración; el origen, desarrollo 

y estado actual de la serie en s! (DTyTUJ. Ya que, adem.!s de 

ser una experiencia en materia de televisi6n que llama la -

ntenci6n (después de siete años al aire ininterrumpidamente) 



respecto n los quehaceres universitarios, son dignos de consi_ 

derarse sobre todo por un estudiante de Ciencias de la Comun! 

cai6n que aspira a obtener la primera meta de sus estudios pr8. 

fcsionales -la Licenciatura-. Si en algo estoy dispuesto es -

en colaborar para beneficio de nuestra Máxima Casa de Estudios 

a la cual pertenezco or9ullosamente. 

Para obtener la situaci6n general del tema analizado, se tomó 

en consideraci6n y como referencia el desarrollo que ha teni

do la Televisi6n Educativa en el Mundo y en nuestro Pa!s, y se 

incorporó la experiencia de la UNAfl -desde el origen de la te_ 

levisi6n universitaria hasta nuestros d1'.as-. 

El lector habrti de tomar conciencia de que la comunicaci6n -

masiva no puede concebirse aislada del contexto social-econ6-

mico y pol!tico de toda formación social. Los medios masivos 

de comunicación representan una Instituci6n, corno lo son en 

cada pa!s, las educativas y religiosas, dicha instituci6n se 

integra por la prensa, la radio, la publicidad, el cinc, el 

libro y la televisi6n. Desde este punto di:? vista, se preten

de ser objetivo, imparcial y científico (no abogar ni recri -

minar ninguna ideolog!a). 

A todas las personas que colaboraron directa e indirectamen

te en la realizaci6n de esta investigación "Les doy mis r.i~s 



sinceras gracias" en especial, o. mi esposa Glorin, quien a 

base de sus consejos, comprensi6n y estímulo merece mi cabal -

reconocimiento. 

+ 
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NTRODUCCION 



Cuándo en 1950 se inician en México las primeras transmisio -

nes del canal XHTV-4 en forma rudimentaria, muy poc~ personas 

se imaginar1an el progreso tan enorme que tendría i:.i. industria 

clcctr6nica (la televisión) y hoy en día el televisor no s6lo 

sirve para ver tclevisi6n. 

El televisor se convierte en un momento dado en "monitor" o -

"video". Veamos: a} el video-portero, es algo común en nuestro 

país (desde luego en la clase alta)¡ b) los video-juegos, son 

conocidos por la mayoría de los habitantes de las ciudades, ya 

que, cualquier persona puede jugar infinidad de deportes e in_ 

clusive enfrentar una guerra; e) el video-seguridad, lo habrá 

notado el sujeto que asiste a un banco, de hecho se sabe, que 

las cámaras instaladas en el local bancario están grabando el 

movimiento de las persona~ ah1 presentes; d) el vidco-tclt!fono, 

sino es de uso corr.iente, la mayoría tiene conocimiento de su 

existencinr e) las video-computadoras. 'i no sólo eso, en el -

Distrito Federal son bastante solicitados los locales donde se 

venden video-cassettes (VHSo Becamax} y las videograbadoras, 

que todos sabemos cual es su uso. 

Es en el inicio de la década de los 80' s que la clase media -

adopta la costumbre de videograbar los "Grandes acontecimien_ 

tos" como Bodas, Bautizos, Aniversarios y demás eventos de ti 



po social, para despu6s disfrutarlos tranquilamente en cnsa. 

Estas innovaciones tecnológicas han traído consigo ~nn revol);! 

ci6n en la sociedad, que trata de extender sus avances a todos 

sus niveles. 

Las grades instituciones cducativtis de todo el MundO comcnza-

ron a prestar atención a la televisión como apoyo en el procc-

so de enseñanza-aprendizaje y a experimentar con ella; antes 

de la aparición de la televisi6n la educación se apoyaba de -

los recursos t6cnicos existentes; como lo hizo con la imprcn-

ta, el cinematógrafo y la radio, corno ejemplo. podemos citar 

que en 1898, el francl?s ugenc Louis Doyen (1659-1916) hace -

filmar varias intervenciones quirurgS:cas que 61 realiza, con 

el fin de observarse y asS: poder mejorar su profesión. Des -

pu~s de varias sesiones, ~l mismo se quedó sorprendido de lo 

G.til que era filmar. sus operaciones para autocducarsc 1 -este 

uso autocrS:tico y autoconstructivo-, del registro de un campo! 

tamiento se ha vuelto en la ilctualid<id en una pr.1ctica común 

y corriente entre artistas, futbolistas y hasta funcionarios 

del gobierno, por citar algunos, que utilizan este medio para 

capacitarse y evaluar su comportn.miento ante un pG.blico anón,! 

rno. 

Por otra parte, la radio tambi6n se ha utilizado con fines -

instructivos 1 en Máxico en 1960, comienzan a operar veinte e2 



E.,!:!.elas primarias que utilizan la radio dentro de sus sistemas 

educativos en el Estado de Guerrero. La estación central ra-

diof6nica se ins tal6 en Chilpancingo con una poten~ia de dos

cientos cincuenta vatios, sefial que se recibía en, las veinte 

escuelas. As! como estos ejemplos, podemos citar tantos que 

nunca terminaríamos en recopilarlos. cabe mencionar, que en 

casi todas las partes del mundo, las personas o sociedades 

que instalaron las primeras estaciones difusoras de radio, 

fueron en su mayoría, quienes instalaron las primeras es ta-

c iones difusoras de televisión, cuyos progresos han sido 

manifiestos y tienden a desarrollarse en formu. vertiginosa. 

Tarde o temprano, los paises comprenderán la necesidad de 

utilizar este medio de comunicaci6n en las tareas educativas 

de cada nación e integrarlo en todos sus niveles de ensei\anza. 

Ahora, pasaremos a describir el desarrollo de la Televisión 

Educativa en el Mundo {'!VE). 



ORIGENES DE LA TELEVISION EDUCATIVA EN EL MUNDO 



Uno de los primeros experimentos en materia de Televisi6n Edu_ 

cativa (TVE)
1 

se llev6 a cabo en Estados Unidos en 1931. El d~ 

partamento de Ingeniería Electr6nica de la Universidad de Iowa, 

tenía que contribuir con algo espectacular para la Feria del -

Estado, la Western Company donó el equipo necesari~ para que 

la Universidad de Iowa se convirtiera en 11der en comunicacio-

nes electr6nicas y ademrís en pionera de la TVE. El dcpartarne!! 

to de Ingeniería mont6 un pequeño y elemental circuito de tel~ 

visi6n, alentada por ~l 6xito obtenido, la Universidad logr6 

constituir una estación de televisi6n: la W9XK en enero de 1932 

la cual logr6 producir hasta 1930 cerca de terscientos noventa 

programas de TVE, en los que se incluían temas como "Arte ele-

mental 11
, "Planeando la casa", ºPrimera .:iyuda", 11 notlinica 11 y "T~ 

mas dq Ingeniería" por citar algunos ejemplos. Otras dos ins

tituciones educativas: la Purdue Uni ver si ty (W9XG) en Lafaye-

tte, Indiana,y la Kai1sas $tate Univcrsity (W9XAK) e:n Manhattan1 

Kansas, estas empresas tuvieron experiencias similares a las -

de Iowa1 • 

Otra instituci6n pionera fue la Unive;sidad de los Angeles ca-

lifornia, en febr~ro de 1941 ofreció un pequeño curso de pro

ducci6n de TV y de actuaci6n. En 1944, la Universidad de Ohio, 

1 The Farther Vision. Editado por Allen e. Koenig y Ruane B. 
Hill. pág. 134. 



experilnenta con TVE en dos cursos. 11 'l'he Chicago Schcols ",. us6 

en 1945 la 'l'VE como parte integral de su sistema educativo, -

gracias a la cooperación de la es taci6n de Chicago, la WBKB. 

tl Ithaca College introdujo un curso curricular preparado por 

la ABC en 1946. La "Kansas State University", construyó la --

estación de televisión WXBU, en 1946, con una potencia de cua-

trocientos watts y su transmisión era de cuatro horas diarias 

hasta 1950. "The Philadelphia Public Schools", en cooperación 

con las cadenas WFTZ, WFIL y WCAU, inaugu.ran una serie educa-

tiva con un programa a la semana. Para 1950, se incrementó el 

servicio a 13 programas semanales, sirviendo a una poblaci6n 

de sesenta mil estudiantes. 11 The N\.ltlcy. New Jersey Righ ---

Schools", también introdujo el circuito cerrado en sus pro-

gramas escolares en 1947~ La Universidad de Iowa, pone en 

marcha el 21 de febrero de 1950, la WOI-TV, considerada como 

estaci6n pionera de la TVE .. Pr~cticamente, la etapa experi-

mental de la '!VE, t~rmina en 1950, para los Estados Unidos. 2 

Estos experimentos en materia de TVE. son stírnamente intere-

santes e importantes si se considera que se desarrollaron casi 

a la par de la televisión comercial. Es en 1927. cuando 

2 The F'anher \fision. Eóitado por Allcn f.. JCoeni& }' H.u3ne H. HiH. 
pÚG. 136 y 137 



la Bell Telephone Cornpany realiz6 una de las primeras experien, 

cias ptlblicas de televis'i6n en Estados Unidos. La BBC de In--

glaterra, por su parte, obtuvo su primera licencia experimen-

tal con el televisor de Daird en 1926, que transmiti6 formal -

mente hasta 1939, año en que la segunda Guerra Mundial puso 

término a las cmisioncs3 • Sin 'embargo, este período fue ben§. 

fice para el desarrollo de la industria de la televisi6n. P!!_ 

ra 1939, habta alrededor de veinte mil receptores en la regi6n 

londinense, conVirti6ndose así Inglaterra en líder en materia 

de tclevisi6n. En 19411 se estimaba que en los Estados Unidos 

existitan alrededor de cinco mil recep~~res 4 En Francia, de E 

de 19261 Eugene Berlín y Howeck, trabajaban en televisi6n lo-

granda en 1931 un enlace entre las Ciudades de Le llavrc y To-

lo usse. René Barthl?•Lcmy, por su parte realiz6 la primera -

transmisi6n francesa en 1931, mfi.s tarde, en 1939 se transI'\it.f. 

an quince horas semanales, no obstante, apenas se contaba con 

algunos cientos de receptores instalados en lugares p0.blicos 5 • 

Historia de la Radio y la Televisión. Pierre Albert y 
Andre- Jean Tudcsq. Breviario del Fondo de cultura Econótni 
ca. Pág. 92. -

4 Op. Cit. pág. 93 

S Op. Cit. p-ág. 94 



Cabe mencionar que debido a la Segunda Guerra Mundial, en Ale

mania se suspendieron las transmisiones en 1937. En Francia e 

Inglaterra cesaron las transmisiones en 1939: los mismo ocurríó 

en Italia / la Uni6n de Repeíblicas Socialistas Soviéticas, Ho-

landD. y el resto del mundo. En Esta_dos Unídos se prohibi6 -

además,. la fabricación de receptores en 1942. De esta manera, 

aunque la industria de ln telcvisi6n aparcntemcmté vi6 parali

zadas sus actividades pOt' ir encaminados los intereses clcctr~ 

nicos a su aplicaci6n en la guerra, le favorecieron los adelan 

tos e innova!lciones tecno16gicos. 

Para. 1945, se reactiva la industria de la tcle?visi6n en los E;! 

tadon Unidos, el desarrollo de la producci6n de aparatos tel~ 

visores fue fonomenal: dQ 10,000 receptores que había en 1945, . ,_ 
subi6 a 30,000 en 1947, hasta 15.ooo,ooo an 1952. En lo que 

a emisoras televisivas SC! refiere, de media. docena de estacia_ 

nes quo existí.an en 1945, había diesV,ete en 1948, cuarenta.. en 

1949, noventa y siete en enero de 1950, ciento ocho en 1952 y 

para 1955
1 

casi la totalidad del territorio norteamericano es

taba cubierto por señales de telcvisi6n. Precisamente, en -

1952, la Comisi6n Federal de Comunicaciones {FCC) de ese pais 

presentó un plan previniendo la instalación de dos mil est.'.lcio 

ncs de televisi6n de lns cuales doscientas cuarenta y dos fu!:_ 

ron reservadas para la Telcvisi6n Educativa 6• 

6 Idem, Op. Cit. 



En Inglaterra se retomaron las emisiones en 1946 siendo su de

sarrollo relativamente lento. 

En Francia se reanudaron las transmisiones televisivns en abril 

de 1943, bajo la ocupaci6n nazi, instalándose receptores en 

hospitales y centros de salud de las fuerzas de ocupaci6n. Se 

llegó a transmitir catorce horas diaric).s en 1944. La producci:_ 

6n de aparatos de tclevisi6n fue corno sigue .:i. continuación: tres 

mil ochocientos en 1950, veinticuatro mil doscientos en 1952, 

cincuenta y nueve mil novecientos setenta y uno en 1953, dos

cientos sesenta mil quinientos en 1955. 

En Alemania Federal renació la televisi6n en 1950~ En cuanto 

al nGmero de receptores la producci6n :fue de un mil doscientos 

millones en 1957 y cuatro mil seiscientos millones en 1960. 

En Italia a pesar de haber interés desde 1949, los primeros -



programas son transmitidos en 1952, aunque se forrnali~a la 

transmisión en enero de 1954. 

Por su parte, en la Unión de RepOblicas Socialista~--;soviéti

cas, los estudios de Moscú fueron reabiertos el 5 de mayo de 

1945, logrando emitir con regularidad hasta maya de 194B. 

La producc16n rusa de aparatos de tclevisi6n fuo ilel orden -

de quince mil receptores en 1950; ciento veinticinco mil en 

1955, y cuatro mil ochocientos millones en 1960. 

Al inicio de la década de los cincuentas, varios paises lat!, 

noamericanoD comenzaron a hacer uso de la televisi6n; Brasil, 

México y Colombia (este último, incorpora la TEV cm ese mis-

rno año). En Argentina empiezan las transmisiones en 1951. 

En Jap6n, comienzan a transmitir en septiembre de 1951; este 

pa:.ts incorpora la TVE en 1953, y es hoy en dta, el primer -

pais en el mundo que tiene integrada la TVE a su estructura 

educativa, desde preescolar hasta los niveles universitarios. 

En B~lgica, Dinamarca, Polonia y Checoslovaquia comienzan a 

hacer uso ele la tclevisi6n en 1953; Luxemburgo y M6naco en -

195.51 Suecia y Estocolrno en 1956; Portugal en 1957: Suiza, -

Finlandia, Yugoslavia, China, Hungría y Rumanía en 1958. Y, 



por dltimo, Noruega en 1960 7 • 

En efecto, Colombia se convirtió en uno de los paises pione

ros en experi~ntos con TVE:, gracias a la colaboración de -

11 United State Peace Corporations", en 1950 se inició la tele

enseñonza de la primaria en forma experimental. La primera 

red con fines educativos se crea en 1955. En 1964 se i::ició 

un plan ambicioso de TVE con voluntarios de la empresa nort_!! 

americana. Para fines de 1966, un mil quinientos recepto-

res de televisión reciben programas educativos beneficiando 

a_cerca de cuatrocientos mil estudiantes de primliria y a 

seis mil quinientos maestros 8 , 

En el caso de Francia, aunque la idea de usar la televisión 

la manejó el señor Roger Louis, principal organizador de la 

campaña de educación popular, al terminar el informe finan-

ciero del cinéclub de Chateau Thierry en 1950, el señor Roger 

Louis dijo en tono pesimista: "S6lo sobreviviremos si reem-

plazamos el cine por la televisión 119
• Es en octubre de 1952

1 

cuando la Televisión Francesa transmite por primera vez un -

7 Historia de la Radio y la Televisi6n. Pierre Albert y Andre Jcan Tudcsq. 
Breviario del Fondo de Cultura Econ6mica. Datos tomados de la pSg. 95 
a la 103. 

B The farthcr Vision Editado por Allen E. Koening y Ruane B. Hill, pág. lt. 

9 Televisi6n y Educaci6n Popular, -los tcleclubs en Francia· Joffre 
Dumazdier con la colaboraci6n de A. Kedros y B, Sylwan. Ediciones Solar 
1975. Argentina, pág. 3(,. 



programa educativo titulado "La vida en el campo", mismo que 

tuvo áxito. Dabido a los excelentes resultados, la tclcvi-

sión francesa pudo organizar una nueva serie en 1953, cuyo -

tema central era la modernizaci6n del trabajo rural y de sus 

condiciones t~cnicas, econ6micas-sociales y humanas 10 • Esta 

serie de televisión se llcv6 a cabo gracias a la colaboración 

de la UNESCO, que accpt6 la sugerencia del gobierno francés 

y de la Radiodifusión y Televisión Francesa de realizar una 

serie experimental de emisiones de educación popular y a ev!!._ 

luar sus resultados. 

Japón, antes que cualquier otro país se vi6 obligado a util! 

zar la radio y la televisión para modificar las raíces de su 

sistema educativo: perder la guerra implicó un cambio radi-

cal a la nación, la reorganización de la educación fue total, 

tanto en su contenido como en su método pedagógico. La -

Nippon Hoso Hyokai (NHK), a trav6s de su estación de televi-

si6n en Tokyo, parece ser la primera estación oficial de ca-

rácter educativo al aire, desde febrero de 1953. En abril 

del mismo año, se inauguraron los cursos de bachillerato y 

con elloi:;, una serie titulada "Tus amigos de clase1111 • Dos 

10 Televisi6n y Educ<1ci6n Populur. -los teleclubes en Francia• Joffre 
Dumazdicr con la colaboración de A. Kedros y B. Sy!wan. 
Ediciones Solar. 1975, Argentina, pág. lú. 

11 tducational Brcadcats of llllK -Special Issuc of lHIK and tomorrow
Public Relation Bureau. tlippon Hoso l<yokai. Japan Broadcasting 
Borporation, Tokyo. Ja pan, pág. 37, 

11 



años más tarde, ya utilizaban estas emisiones doscientas ci!!. 

cuenta escuelas, aunque debido a la precaria situación econ§. 

mica sólo se contaba con un receptor en cada institución. 

En 1960, más de tres mil escuelas entre jardines de infancia, 

escuelas primarias y secundarias recibían cursos por televi

sión, los cuales abarcaban: aritm6tica, japon6s, arte y cul

tura general. En 1965
1 

exist1an en Japón cuarenta y seis e~ 

taciones de Televisión Educativas12 • Actualmente la tHIK. e~ 

bre el noventa por ciento del territorio japon6s y transmite 

seis horas diarias para ptíblicos preescolares, escolares el!:, 

mentales y escolares medios. 

En Estados Unidos, hasta los años cincuenta fueron un perio

do de introspecci6n y variaci6n en el uso del circuito cerr!!,_ 

do de televisión. Es el pci!odo de organizaci6n y de cs:fue.! 

zas aislados Pero, en 1953, la Universidad de nouston obti!:, 

ne licencia para la primer estaci6n de televisi6n al aire 

con fines netamente educativos: la KURT. Y, es a partir de 

ese momento hasta 1967, que nacen ciento cuarenta estaciones 

de televisi6n educativas en toda la Uni6n Americana, como la 

del Estado de Michigan, y varios Estados más como Pennsylva-

nia, New York, Mi ami, Texas y otros. En cuanto a la rela--

12 La Tclevisi6n -técnica y expresi6n dramática-. remando Wagner. 
Editorial llueva Colección Labor. 1972 • pág. 110. 

I~ 



ci6n a la televisi6n comercial y la televisi6n educativa en 

los Estados Unidos se puede afirmar que es contradictoria, -

ya que, las estaciones comerciales se opusieron a la existe~ 

cia de las estaciones educativas alegando que dentro de su -

programación, las estaciones comerciales ya ofrecían ese se::, 

vicio educativo. No ob5tantc lo anterior, la tclevio.i6n c~ 

mercial aport6 ca pi tales, ayuda tt!cnica y humana para el a~ 

ce de la televisión educativa. 

En 1967 el servicio beneficiaba a cincuenta millones de cstu 
I -

diantes de enseñanza elemental secundaria, y profeGional. 

Dos de los más grandes ejemplos de cooperaci6n de la televi

si6n comercial con las instituciones educativas y en los que 

se ha llegado a tener hasta trescientos mil telccspectadoros 

han sido el "Sunrise Semester" de la CBS y el .,Continen.:al -

Classrom" de la NBC. El primer programa se rcaliz6 con la 

cooperación de la Universidad de Nueva York y la CBS inicia-

da en septiembre de 1957. En esta serie fueron incluido t.!:_ 

mas como "La herencia de la literatura", "Sociología", "In--

troducci6n a la ~tica", Mitología clásica", "La ~poca de Mi-

guel ~gel" y "Biología" entre otros. En la serie "Contin!:_n 

tal Classroom" se inició en 1958 con cursos de Física y Out-

mica Moderna. 



Desde estas primeras series, mtis de trL'~C.l<>ntos colegios y -

universidades han participado en los cL:r.so~ ofrecidos en cie.!! 

to setenta estaciones de la NDC, en tod.-:- el país. La tele-

vis16n educativa norteamericana, ha 109::.:Hlo subsistir gracins 

a donaciones valiosas corno las de 1.:i rc.nduci6n Ford, y la 

Carncgic Corporation. 1~was institucicnes en colaboraci6n 

con la oficina de Educaci6n de Gobierno, constituyeron una -

comisi6n, posteriormente una socicdüd privud~, la ºChildrcn's 

Tclevision Wokshop" (Taller de televisión infantil), compue.;! 

to por expertos en psicología, educación infantil, escrito--

res, dibujantes, p::omotorcs, técnicos, productores y actores, 

entre otors. El taller estaba dirigido por la señora Joan 

Ganz Cooney y el objetivo de este consistía en realizar un -

programa totalmente distinto de los acosturr.bra.dos y destina-

do a niños en edad preescolar {de tres a cinco alios) ¡ blanoos, 

negros o de grupos étnicos, hablen o no la lengua inglesa y 

considerando sobre todo a los niños que no son mandados a los 

jardines de infancia por pertenecer a sectores indigentes13 • 

E;l' resultado se tradujo finalmente en "Plaza sésamo", que t.!:_ 

vo muy buena acogida en casi todos los países donde se pre-

scnt6 (m&s de cuarenta países en versi6n original en lengua 

inglesa, y en diecinueve paises con adaptaciones a otros -

13 La televis.:i6:1. rern;:mdo Har.ner -técn:ícu y exprcsjón draros.tica· , 
Editorial Labor, :lS72, pSg. 101. 



idiomas) 14 • Aunque "pla:a S~samo" y su equivalente para n! 

ños mayores fue "Electric Company", son las más conocidas 

producciones estadounidenses, otras notables series educa ti-

vas han tenido gran 6.xito y se han emitido repetidamente, 

tal es el caso del programa "Mr. Rogers Neighbourhood", pro-

grama destinado expresamente a enseñar unu conductu social -

positiva de una manera cntretcnida15 . Cabe destacar la im-

portancia de los satélites artificiales para el desarrollo 

de la Televisión Educativa. El Tclstar I, es el tercero de 

los satélites activos lanzados por los Estados Unidos, el 10 

de junio do 1962, fue el primero que hizo posible que se co-

municara 1\:n6rica con Ellropa. Dcr.graciad;:irncnte, por cuesti~ 

nes especiales, el gat6lite dej6 de er.iitir en marzo de 1963. 

Las experiencias continuaron con el lanzamiento del Telstar 

II... Para 1973
1 

el enlace con todo •t'l mundo estaba garant,! 

zado por dos satélites Intelsat en posici6n sobre el Océano 

Atlántico, dos sobre el Oc6ano Pacífico y uno sobre el Oc~a-

no Indico 

En Inglaterra la BBC, que había retornado las transmisiones -

en 1946, experimentó en 1957 con cinco programas de veinte y 

treinta minutos semanales y de nivel escolar medio. En 1960, 

14 Impacto de la Televisión Educativa en la Infancia. Wayne H. lioltzm.::in 
y otroc .iutores, Cap. IV, Editado pC'r la UHI:sco. Serie: E!:tudios y 
documün"tOs de educacilin llo. 110, 1983, piir,. 31. 

15 !bid, opuz cit. ¡,Sr,. 31. 
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la DBC se expandió y junto con la Imk:p•:;1J1 .. ¡¡t Te:lc\·izion -

n.uthority (ITA) enriquecieron la experfr:nr, · '" b!· itánica de T~ 

levisi6n Educa ti va. Realizaron temas d(" : ~·."7.o!'"ia, Gcogra--

fía, Mtisica, Literiltura y Ciencias, ut.:r.:•:::·.; ;·,~:::i .,;l int.cr(;s de 

los alumnos, as! como de su comp!"'cnsi6n y pUt""t.icipaci6n. La 

televisión educativa inglesa abarca vcint::.?~UL~\'0 mil escuelas 

o institutos, se llegan a transmitir 600 proq:-cirnas anuales -

para im;trucci6n de quienes tienen de cu~ tro n dieciocho años 

de edad. Para edades de nueve a trece ai;o~, el ITA produce 

series como ºHistoria Social" "Estudios ruri.!lc!;" "Cicnciil", 

"Inglés", et.:. El modo de subsistencia de la Televisión 

Educativa inglesa es a base de la venta de libretas, apuntes, 

notas para los maestros, discos, series de r;1diociifusi6n y 

paquetes audiovisuales. La televisión inició la progr.Jma--

ci6n educativa para adultos en 1963, eJ.:l<:.!nüümdo el Gobierno 

el tiempo de transmisión par.:i. dar form.:i a un "Cuerpo de con~ 

cimientos 1117 • Oc las series realizadas por la BBC sobresa-

le "Play School u, que proporciona conocimientos preescolares, 

ariipl!a el vocabulario infantil e incita a los niños a jugar 

y a cantar. Otra serie es "Pan Tau 11 (el scilor Tau), tambi6n 

infantil, en donde se enseña a los niños a cantar y ne les 

promuevo el juego constructivo18 . El desarrollo más impar-

17 Apuntec de la televid6n (!ducntiva prepar.idct; por la Oficina Ccmtral 
de Informaci,jn, Servicio!; de lnformaci6n Br.itánicoc de la Embiljada de 
Inglaterra ~n México. "Tclev.i!:i6n y radio educativo!; en Gran Brc~aíia, 

18 La televisión, técnica y exprer.ión drum1ticu. fernundo \./agncr. 
Editorial Labor . .1972. r,¡j¡:;. 108. 



tantc de la Televisión Educativa en cuanto a la educaci6n p~ 

ra· adultos fue la "Open Univcrsity" (Universidad 7JJicrta}, -

cuyo objetivo es dar una segunda oportunidad a todos aquellos 

adultos mayores de 21 años, que por razones de trabajo no han 

podido seguir sus estudios superiores, El m6todo pedag6gi-

ca se basa en material impreso en transmisiones radiofónicas 

y en reuniones regulares con maestros especializados, adcm6s 

de las exhibiciones en circuito cerrado de videotape y pelí-

culas en super ocho milímetros. Se calcula que los cstudi~ 

tes deben dedicar al aprendizaje por lo menos 10 horas scma-

nales durante treinta y seis semanas del año. Pasado el -

tiempo, los alumnos deben presentar un examen de conocimien-

tos adquiridos, Para julio de 1970 hab1a cuarenta mil sol!_ 

citudes de inscripción de las cuales s6lo aprobaron a cutor-

ce mil quinientos. Para 1974, la "Open Univcrsity" atendió 

cuarenta mil alumnos en doscientos ochenta centros escolarcs1~ 

Habi6ndo::;c iniciado en 1971, para 1974, el veintiocho por -

ciento de las escuelas secundarias estaba equipada con tcle

visi6n, y el cuarenta y tres por ciento contaba con grabado-

ras de audio, para programas de radio. 

En la Uni6n de Repúblicas Sociulistas Sovi~ticas, desde 1960, 

los medios de información hicieron enormes progresos, en PªE. 

19 I..:i televisión, técnica y cxpredón dramática. femando War.ner. 
t.:ditorfo.l.Lnbor. 1972. p,ír_. 108. 



ticular la televisión. De 4,900 millones de receptores que 

hab!a en 1960 se lograron producir 34,800 millones en 1970; 

y 77 millones en 1979. La Uni6n de Repúblicas Socialistas 

Sovi6ticas es un caso especial de avance, gracias a la tccn~ 

log!a. Debido a su situación gcogrlifica, la Uni6n Sovi6ti-

ca enfrentaba el problema de unir a la naci6n a trav6s de s~ 

ñales de tclevis16n, resolviéndose ésto en 1977 gracias a los 

sat6lites de difusión "Lolaya" y "Ekran", que fueron coloca-

dos en el espacio en noviembre, uniendo al BOt de la pobla--

ci6n. Es en 1962, cuando los rusos prestan atención a la ·r~ 

levisi6n Educativu, realizando varios programas para adultos 

de carticter cducativo20 • Y, es hasta 1965, que nace la pr!_ 

mera cadena educativa de televisión, t=ansrnitiendo siete ho-

ras diarias. 

En la Rept'.iblica Federal de Alemania, la producci6n industrial 

de la industria de la televisi6n ha sido r:'ipida. En 1960 -

hab!a cuatro mil quinientos millones de receptores: en 1964 

háb!a diez millones; en 1970 eran ya dieciseis millones; pa

ra 1976, dieciocho mil quinientos millones y p~ra 1980 eran 

ya diecinueve mil quinientos millones. La tercera cadena -

que comen~6 en septiembre de 1964, !iC consagró a la cducaci6n, 

el proyecto escolar número uno es un trabajo combinado de la 

20 Historia de la radio y la t.elevidón. Pierre Albert y Andre Je.:in 
Tudesq, Breviario ciel fondo de Cul1:ura Lconómica, no. 338. 19ú:i, 
pár,. 145. 



tclevisi6n y lq :radio del estado de Bav1era, cuyo título es 

"Hcllo, I Speak Englisb". El objetivo del programa sa basa 

fundamentalmente c.n lograr que los alumnos empiecen a cnten-

iler el lc-nguajc y acostumbr<lrsc a una perfecta clicci6n brite 

nica. Estas tr;:msmisioncs !:H.:! refuerzan con emisiones de r~ 

dio ~n programas de quince minutos con si tuacioncs similar<!s 

Y ejercicios lingufsticos adicionule!i. 21
• 

Otras de las series c.xito~as un la Reptlblicn Federal de Ale-

rnania fueron "RaµpeU:istc'', sarie equiparable a "Plaza Sésa-

mo" en la formri de su prcscntaci6n y en sus fines erlucucion~ 

les, cabe mencionar que "Plaza S6samo" 1 ya fue trant1mitida -

en este país22 • 

En Italia, la Raiotelcvisione Italiana. {RAI) 1 come.nz6 a tra~s 

mitir regularmente desde el 3 clr: enero de 1954, habiendo te-

nido la concesi6n en 1952. En 1958, Italia por primera vez 

introdujo el uso de la tclevisi6n al sistema nacional básico 

de educación, con el inicio de "Telescuela" 1 televisión edu-

cativa por cannl ab:i.crto23 La televisi6n educativa Italia-

na ha logrado responder a las necesidades de educación do su 

21 La Tclevfoi6n -~écnicü y cxpresi6n dru.mática- f<!r:-iando ifot:Mr tditorfol 
Labor. Espilf'!a, 1972, pá;;. 110. 

22 lmpucto da la Televisión t:Uuc¡;¡tív<.i. <m la Jnf<Jncfo, Efrt Puwlík J.:i.u¡1eter 
l\ip y J.lurgot B~:'tha1¡:0 f. <1\ltorc.s varior;, t:ditado ¡i;ir 1.1 u::i::sco. sede: 
tstudios y Docu11cnto~ lio, 1•0. jl-1r,. 39. ' 

23 The father Vfaíon -tñucadonul Tde\·is.fon T0CJy-, CJirt:do rcr 1'ille:i c. 
l\ocnin¡, U. Hill. US1\, 19€:'.l, r,dg, 3. 



país¡ no s6lo cubren t!l sistema educativo con mu.tcrias <le 

cn!leñ<:mza didáctica normal, sino guc han logrado realizar 

emisiones de alta calidad con lils que han logrildo excelentes 

rcsul tados. La segunda cadena de televisión italiana entró 

en servioio el 4 de noviembre de 1967. P.:ira 1970 se estima 

cm nueve mil trescientos millones lar:; rcccptore:G italianos. 

Y p.'.lra 1977 hay doce mil setecientos i:;illonc!:> aparatos de t~ 

levisi6n. El color lo introdujo la Radiotelevisione Ilati~ 

na hasta 1978. 

Las naciones socialistas rccibü!rOn el uso de la televisión 

educativa por vez primera en 1960. Yugoslavia rcaliz6 sus 

primeros programas educativos en cooperación con Polonia, y 

en los experimentos de ambos se logró emisiones de buena ca-

En 1962 China comenzó a ofrecer cursos univcrsita--

rios a travt!s de su cstaci6n de televisi6n en Shanghai, y sus 

repetidoras en Pcking, Tientsin, Canto y llarbi. Los cursos 

universitarios cst~n integrados al sistema educativo, con e~ 

rticter curricular y van dirigidos en especial a los trabaja

dores con tlcseos de superaci6n24 • 

En Latinoaml!rica, como ya vimos, Colombia fue uno de los pr.!, 

meros países en experimentar con el uso de la 'l'clevisi6n Edu 

?1~ l'.';m::; • lhid, cit. p:'í¡,'l. :• y 11. 



cntiva.. Venezuela es otro pa!z pionero en el uso de 6sti\. 

El origen de la Tc-levi.si6n Educativa en este pu.Is dt1ta de 

l953: su actividad se relacionaba princip,:i,lr,1cntc con charlas, 

conferencias, c.mt::nlvistas, debates, cnscñanZil pre-cscolí:lr, -

prímari'1, sccunclari.1., i\lfo.bctización y adicstr;:i:micnto a pro-

fcsorcs. En Ch.tlc el servicio de televjsi6n cducütiva se -

cstablcci.6 el 22 Ce agosto do 1959, precisar.ientc lu. Unívcrs! 

dad C.:it6lica ae Vnlpuraiso logi6 la instal.'lci6n de una cstu

ción y la ceinceción gubérn,1rnento.l para operZ&r u.n cu.n.Jl óc t~ 

levisi6n. l\ ra!i del logro de esta universidaQ, las dcm6s 

universida.des se conviertieron en los organismos rcnponsiililes 

<.le la educaci6n a trüv~s de la televisi6n. 

Cuba tambi6n comcnz6 zi. hacer uoo de la televisión con fines 

educativos en 1959, triunfo de la Itevoluci6n, fecha en que -

se organizó la comisí6n de R~dio-'rclevisi6n encargada de la 

transmisión de los cursos. Al principio el objetivo fue -

cumplir con el sistema básico de la primaria. Unü vez que 

se obtuvieron. lo5 telecursos do primaria, Se? emprendi6 la e~ 

scñan4:a de secundaria }' además un curso complementario de 

orienta.ci6n tfcnica. 

En el Perú, la Tclccducaci6n fue introducida cm el año de 

1961, con el objeto de clevat" el nivel c1-1ltural y cspiritu.11 



del puebla. Los primeras cursos que se impartieron por te-

levisi6n fueran do alfabetización, I.os rcsul tr:idos obtcni--

dos los alentó u rcalizur tar:1hién cursos m1s avanzados. 

Asimismo, se cfectu.:iron seminario:.> pura el pcrso?ia.l docente 

y para el personal responr.ublc de los Centros <le '!'elccCuc.J--

ci6n. ra GoLict:no rcnwno, por su p.:1rtc, pone de rnanifies-

to su intcrGs al <le!ltinnr tm l;asto p1:csupucnto puru el plan 

n.1ciom1l educativo "Tclca-ducación" 25 • 

En Brasil, se t:mpez6 <t uti li<::.J.r l.:l televisión con fines edu-

cativos t.:r.mbién t!n 1961, el prir.1cr objetivo plantcudo fue la 

alfabetizaci6n y la educuci6n b.'i.sicn. P.:ira 1967. diecisie-

te años después de haberse establecido las emisiones regula-

res en este pais, el Gobierno Federal reservó ciento cuurcnta 

y siete cnn.1les de. televisión pura educación básica. Sin 

embargo, s6lc se lo9n1ron ocho estaciones de tele·tisiln edu-

cativa. De 6.st.::i.s., sólo dos tienen ümplio alcance y destacan 

por el volumc.n de su producción, y sus horas diarias de tran.é_ 

misión. Realmente ln producción de tclcvisiGn educativa de 

Brasil es cualit<ltivu, y responde n las necesidades educa.ti-

vas del país. Entre lüs series dc::t.;icadas de l;:i Televisión 

Educativa brasileña csttí '"I'elescol.:i'', que es el rrcyoclo m.is 

ambicioso y m::?jor dotado del Brasil para ayudar il los niños 

de las escuelas cletnentalcs mediante la tckvisi6n. Se ínf_ 

25 Tu1edsi0n Lcluc:tt.ívu p;ira Ar;1f;:--.icil ¡,¿¡tfoa, ,'!e:;úé: ,!im~ne~ G, 
tdit:oi•ü:l l'orruc .. !·'.{;:deo. F'7C, pJr.~. 259 731;. 



ci6 en 1972, y para 1975, cerca de seis mil alumnos y tres--

cientos maestros habían participado. El proyecto Sat6litc 

A vaneado para comunicilcoes Interdisciplinares, (SACI} , come!! 

z6 en 1968. Es un proyecto educativo muy ambicioso, que -

tiene como fin Ciltimo el establecer un sistema eclucativo-na 

cional 26 • 

En Guatemala, la Telcvisi6n Educativa se incorpor6 en 19Ci3, 

gracias a la colaboraci6n prestada por el gobierno norteame-

ricano. El objetivo de las primeras emisiones de Tclcvisi6n 

Educativa fue la alfabctizaci6n, lil educación de adultos, 

por otro lado, se capacit6 a personal docente voluntario pa-

ra enseñar a leer y escribir. 

En Uruguay, se incorpor6 la televisi6n con fines educativos 

en 1964, Sus primeros programas fueron dedicados a la en-

señanza primaria. En El Salvador, el servicio de televisi6n 

para la educación cmpez6 a funcionar en 1966, el objetivo de 

las primeras transmisiones cr.l cubrir la enseñanza primaria, 

la alfabctizaci6n, y el desarrollo comunitario. Las prime-

ras emisiones tuvieron éxito, por lo que las autoridades ed!!_ 

cativas reformaron el sistema. Se puede decir que el motor 

de la reforma educativa en El Salvador fue la tclevisi6n. 

26 Jr.:pücto de l.:i tclcvi:::i-$n •1Cucutiva t•:i 1;1 infanci<-1 Scir:i:..i'.'J Pforn.::i t:~tto 
y Arrir.o [.COtli.l!'d':..l /1nr,enrd (, autorc~ varios. i:d.itüdó por 1.; um:sco. 
r.erie, ":'.:tu:l.il~.s y :,,,ct<~ .. t!l1to'-'" i;0 40, p.:ir. i1g, 



En Argentina, las primeras emisiones se llevaron a cabo a p!!,_r 

tir del primero de abril de 1966, con la idea de resolver la 

enseñanza primaria. En 1968, la "Telescuela Primaria Arge!!_ 

tina", se autoevaluó y decidió preparar personal docente pa-

ra la realización de los programas. Posteriormente, se in-

corpor6 la enseñanza t~cnica, y la educaci6n extraescolar. 

En Bolivia, sC estableció la Televisión Educativa en abril -

de 1969, de esta manera, se empezó a hacer frente al problc-

l'la de la alfabetización y de educaci6n fundamental. Las 

primeras emisiones se concretaron a la elaboración de cursos 

de alfabetizaci6n27 • 

Las insospechadas posibilidades que la t6cnica de difusión 

por satélite ha aportado al campo de las comunicaciones hum!!_ 

nas, han pesado pronto en el ánimo de los responsables de 

los orga~isrnos internacionales de educación por lo que se 

originaron proyectos ambiciosos para el uso de sat6lites en 

la distribución de programas educativos. 

De estos proyectos ambiciosos de impartir educaci6n utiliza!!. 

do el mayor adelanto tecnol6gico en materia de electrocomun! . 
caciones mencionaremos dos proyectos de Televisi6n Educativa 

27 Televisi6n Educativa para América Latina. Jesús Jiménez Garc1a. 
Editorial Porrúa. Méxiéo 1 1970. 



que se han realizado gracias a la difusión por satélite: el 

primero de ellos es el proyecto "Satl!lite Avancado para Com.1!_ 

nicacoes Interdisciplinares" (SACI). Este proyecto se lle

v6 a cabo en Brasil en 1968, gracias a la colaboraci6n de la 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), de los 

Estados Unidos, con la Comissao Nacional de Actividades Esp!!_ 

ciais (CNAE}, y la estaci6n de televisi6n local Televisao -

Cultura, cana'1 2 de Sao Paulo. El proyecto se dividió en 

varias fases con el fin último de establecer un sistema edu

cacional de ámbito nacional 28 • Otro proyecto del empleo de 

la televisi6n para instrucci6n mediante sattHite es el 11 sat~ 

llite Instructional Television Experirnent" (SITE). Este e~ 

perimento tuvo lugar en la India entre el primero de agosto 

de 1975 y el 31 de julio de 1976, la NASA facilitó el satél! 

te ATS6. (Applied Technology Stellite-F). El proyecto en 

sí, tenía como finalidad el ofrecer a los habitan tes de zo--

nas rurales remotas, programas de televisi6n educativa sin -

la tecnología de las estaciones repetidoras en tierra. Los 

objetivos generales del SITE fueron: adquirir experiencia en 

el desarrollo, cxpcrimentaci6n y adrninistraci6n de un siste

ma de Televisión Educativa mediante sat~lite: Demostrar el -

valor potencial de la tecnología del satélite, para el rápi
• 

do desarrollo de unas comunicaciones de masas en un pa!s en 

28 Impacto de la Televisión Educatjva en la Infancia. Samuel Pfomm Jlctto 
y Arrigo Leonardc- Angelinj. f. autores varios. Editado por la UUESCO. 
S;rje. 11Estudios y Documentos". NC: 110, pj¡:;:;. ll9 y SO. 

~I 



desarrollo; demostrar el valor potencial de la televisi6n 

transmitida por satélite para la instrucci6n práctica de los 

habitantes de las aldeas; y por último, estimular el desarr~ 

llo nacional de la India 29 • El proyecto SITE sali6 airoso, 

demostrando que puede ser posible llevar Televisión Educati

va a los lugares más remotos, 

29 Impacto de la Televisi6n tducativa en la Infancia. Mira Aghi. & auto 
res \'arios, 1983 I:ditado por la UNESCO. Serie: "Estudios y Dacumen:
tos11 Nº 40, p.'i.g. 55, 



Como hemos podido observar, el inicio de la Televisi6n Educ! 

tiva {TVE), se remonta casi a los orígenes de la misma indu! 

tria de la televisión. 

Los Estados Un:idos1 pa1s en donde se desarrolló en forma ver

tiginosa la industria de la tclevisi6n, mostr6 interés en el 

campo de la telcvisi6n Educativa (TVE) desde 1931, al montar 

la Universidad de Iowa un pequeño taller experimental de te-

levisi6n en circuito cerrado (CCTV), Experimentos que se -

vieron truncados debido n la segunda guerra mundial de 1939 

a 1945, pero, que posteriormente se vieron beneficiados deb!_ 

do al avance tecnológico que se logr6 al estar encaminados -

los intereses electr6nicos en su aplicación a la guerra. 

La expansión de la industria de la televisión fue mundial, -

originando experimentos en materia de TVE en todo el mundo. 

Cabe mencionar algunos como el de Francia, pa!.s que inicio -

sus experiencias en 1952, como Jap6n, que empieza a hacer uso 

de la televisión en 1951, e incorpora la TVE en 1953, y que 

es actualmente el primer pa!.s en el mundo que tiene incorpo

rada la TVE a su extructura educativa, desde preescolar has-

ta niveles universitarios. Como el caso de Inglaterra que 

logró desarrollar "Open University" logrando extraordinarios 

resultados. 



Experiencias como el "Telckolleg" de la República Federal de 

J\~emania; como la 11 Teleescuela" de la Radiotelevisione Ital!a 

na: o como "Telescola 11 proyecto y realización brasileña. 

Los resultados de las experiencias han sido positivos lo que 

ha dado origen a más experiencias con programas cada vez me

jor preparados para sus efectos pedagógicos, lo que ha dado 

origen también a evaluaciones acerca de la efectividad de los 

programas educativos. 

Resultados que han demostrado la efectividad del empleo de -

la televisi6n con fines instructivos, tanto por circuito ce

rrado de televisión (CCTV), como por circuito abierto (CATV) • 

El experimento cumbre en materia de '1'elevisi6n Educativa se 

logr6 en los Estados Unidos, paí.s de más vasta experiencia -

en el mundo en TVE, con el interés de la oficina de Educa:.i6n 

del Gobierno que conjuntó las instituciones Fundación Ford y 

Carnegie Corporation crearon un Taller de televisión infantil 

que logr6 la realización de "Plaza S6samo" serie infantil -

destinada a niños en edad preescolar (de tres a cinco años) , 

blancos, negros o de grupoc t5tnicos hablen o no la' lengua i!!_ 

glesa considerando sobre todo a los niños que ño son mandados 

a los jardines de infancia por pertenecer a sectores indige!!. 



tes. "Plaza Sésamo" se prcsent6 en más de cuarenta par.ses 

en la versi6n original en lengua inglesa y en 19 par.ses con 

adaptaciones a otros idiomas, logrando excelentes resultados. 

Cada dS:a son más los paises que incluy_.en dentro del Sistema 

Nacional de enseñanza, el aprendizdje por televisi6n, que si 

bien principió con objetivos tan sencillos como el enseñar a 

leer y escribir, fue progresando con clases de idiomas, cur

sos elementales de corte y confecci6n; con temas agropecua-

rios, de salud, y de interés general, hasta lograr cursos de 

enseñanza superior. 

No obstante, el progreso no es similar en todos los países, 

son las naciones más avanzadas quienes utilizan este medio -

en su mejor expresi6n para Uso específico de enseñanza. De 

hecho, estos experimentos no han pasado inadvertidos dentro 

del sistema de comunicaci6n vía satélite, como ya hemos ·men

cionado, no dudamos que este medio siga superándose y oupla!! 

te algCin día en su totalidad al medio tradicional de enseña!!_ 

za en aulas. 
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ORIGENES DE LA TELEVISION EDUCATIVA EN MEXICO ' 



El interés y el uso de la Televisión Educativa. (TVE} en Méx.f. 

co se manifiesta desdo el mismo ano en que hace su aparición en el 

pa1s. En efecto, en el mitJmo año en que aparece en forma -

oficial la primera estaci6n de televisión XHTV•canal 4 (Tel!:_ 

visi6n de Máxico, S.A.), el primero de septiembre de 1950, -

con motivo del cuarto informe de gobierno del Presidente Mi

guel Alemá.n, el Rector, Doctor Luis Garrido, sostiene conve!. 

saciones con el propio Presidente Miguel Alemán expres~ndole 

los deseos de la comunidad universitaria de obtener la conc! 

si6n de un canal de televisión, y de dotar a la Universidad 

de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), para -

su uso en la enseñanza1 • 

En 1952, año en que se inauguró la segunda estación de tele

visión en Máxico, la XEWTV-canal 2, se encuentran las ratees 

del uso de la televisión con fines instructivos en la misma 

Universidad Nacional Aut6noma de México, al inaugurarse en -

la Facultad de Medicina con la asistencia del Rector, del -

Presidtmte de la P.epG.bl:ica y de la comunidad universitaria, 

el primer sistema de circuito cerrado de televisi6n a color 

(CCTV). El equipo se instal6 en la Facultad de Medicina, -

con el interés de elevar la calidad de la enseñanza en la pr~ 

paraci6n de las futuras generaciones de m~dicot;. Con el 

1 Citado por F:itima Fern~nde;:. Christlicb en la ponencia presentada por 
ella del Centro de Ectudios de la Comunicaci6n de la Facultad de Cien 
cías Políticas y Sociüles (fCPyS) el 11 de abril de 1984, en el audi:
torio Barros Sierra de la facultad de ln&enicria. e.u., p5cin¡¡, l. 



sistema se hicieron demostraciones de cirugía desde el Hosp,!. 

tal Juárez, siendo el Ingeniero Guillermo González Camarena 

quien instal6 el equipo e hizo las demostraciones a color. 

Es ésta la primera experiencia mexicana en materia de Tclev!_ 

si6n Educativa {TVE) 
2

• 

El 20 de marzo de 1954 surge la tercera estaci6n permisiona-

da, XHGC-canal 5, la que en su primer informe anual de 1955, 

reconoce que el ochenta por ciento del tiempo total de sus -

primeros doce meses de transmisiones estuvo dedicado a pel1-

culas cinematogr~ficas; y que de ellas, el treinta por cien

to eran educativas y documentalcs3 • Es decir, los primeros 

programas educativos que se transmitieron en México por los 

tres canales hasta entonces permisionados, fueron documenta-

les filmados, la mayoría de ellos. Podemos mencionar -entre 

otros-, "LOs museos de México", que se transmiti6 por canal 

4, el 17 de febrero de 1955; "'El Lago Constan za", documental 

que se transmit16 por el canal 2 en el mismo febrero de 1955¡ 

"Fundamentos de la acGstica, -o!do y escucha 11
, que se trans-

miti6 por canal 5 el 20 de febrero del mismo año. Programas 

como "Tiempo 11 (documental de la Enciclopedia Británica) que 

se transmiti6 en febrero de 1955, por canal 2: o como "Meca

nismo de la respiraci6n" documental emitido por el canal 2 -

2 Opus ibid, cit. ptigina 2. 

3 EXCELSIOR. Publicado el dfa s~bado 3 de mayo de 1955, por Octavio 
Alba, con el titulo tercer trimestre de actividades del S. En la 
p~gina 11-/1. 



también en febrero de 1955. Asimismo programas como "Info!_ 

maci6n Universitaria", a cargo de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México, gue se transmiti6 en el año de 1955 nos 

dan una clara idea de los programas educativos de los que -

disfrutó el pGblico televidente mexicano desde 1950, año en 

que se inició la televisión, hasta 1958, año en que comenz6 

a transmitir XE IPN canal 11, canal estatal dependiente del 

Instituto Politécnico Nacional de la Secretaria df! Educaci6n 

Pública 4 , 

Las primeras manifestaciones de programas educativos lo con!!_ 

tituyen documentales -en su mayor ta importados-, y programas 

dedicados a museos, a teatro, a fen6menos ftsicos y qutmicos 

y a divulgación de conocimientos sobre el hombre mismo. Se 

realizaron programas de concurso con interés cultural, musi

cale0s, y dedicados a la pintura y a grandes personajes <le la 

cultura mexicana. Todos estos programas carecieron de pro

yectos y objetivos s6lidos para la enseñanza y educación de 

conocimientos b§.sicos y elementales de suma importancia como 

el leer y escribir. No· obstante, estos programas transmi-

tieron conocimientos e informaci6n. Hubo una serie denomi-

nada ''Las Industrias de México", realizadas por "TV Produc-

ciones Exc~lsior 11 , que nos puede dar una muestra de la clase 

de programas culturales, que se transmitieron por los dife--

lf Observar programaciones de las fechas mencionadas en el Periódico 
Excelsior. 



rentes canales de televisi6n. El domingo 6 de marzo de 1955, 

d!a en que apareci6 la serie al aire, el primer programa fue 

dedicado a la l!Industria del cerillo", presentando al teles

pectador los procesos de producción, distribuci6n y consumo 

de la industria cerillera, as! como aspectos de la importan-

cia del fuego como elemento para la humanidad. Todos estos 

programas brotaron en forma aislada e instantánea, sin inte

rés u objetivos específicos de instrucción o de evaluación -

del medio corno apoyo en la enseñanza. 

Es hasta la aparici6n de la primera estaci6n televisara cul

tural de Arnli:rica Latina, XE IPN canal 11, que realmente se -

transmiten programas instructivos por medio de la televisión. 

El 15 de diciembre de 1956, canal 11 empieza a transmitir en 

forma regular, con escasos recursos económicos y con una se--

ñal apenas perceptible en una parte del área metLopolitana, 

cursos, lecciones y clases con fines especificas de enseñan

za. LOS primeros programas del canal 11 (que fueron lecci~ 

nes filmadas de antropolog!a, pintura mural, y cursos de ma

temáticas -entre otros-, revelaron la ausencia total de un -

proyecto s6lido en materia de Televisi6n Educativa {TVE) 5 • 

Segtin una de sus primeras programaciones publicada en la Pre:! 

sa (cabe aclarar que la prensa de la 6poca pocas veces regi!_ 

5 PROCESO. na 334 28/marzo/83, página 48. 



traban su programaci6n y en muy pocas ocasiones publicaban -

alguna nota refiri~ndose al canal}, el 21 de rnai:20 de 1960 ... 

en Exc~lsior, programaci6n que abarcaba la semana del 21 al 

26 de marzo, el canal 11 transmitía de las 16:45 a las 22:00 

horas por lo regular. El lunes 21 de esa semana se transrn.f. 

ti6 un programa especial conmemorando el natalicio del Bene

mérito Ju~rez, con un control remoto desde el Castillo de 

Chapultepec, se transmitieron tambitl:n diversas clases, ade-

más de varios documentales, teleteatros y entrevistas. 

Es hasta 1969 que XE IPN canal 11 se constituye por decreto 

presidencial del 2 de agosto en una estaci6n de televisiein -

dependiente del Instituto Politécnico Nacional, dedicada a la 

"transmisión de programas educativos, culturales y de orien

tac16n social que estime conveniente {la SEPJ, as! como los 

demás que ordene el Ejecutivo Federal n ~ Ese año, el canal 

11 curnpl:!a once años de transmitir clases y cursos ain un 

proyecto adecuado de transmisión. La inicü1.t1va Presiden-

c1al tenía corno objetivo que el canal se apegara a los inte

reses del sector gubernamental~ No obstante, ante la care!! 

cia de un proyecto definido para las actividades de 1a pequ.=_ 

ña teledifusora y de una falta de atenci6n por parte del se~ 

tor mismo encargado del canal, éste se inte9r6 e incorporá a 

las actividades gubernamentales hasta el sexenio del Presid:,n 



te José L6pez Portillo, diversificando su programac!6n. En 

1969 el canal 11 transmitía en forma regular desde las 17:30 

horas hasta las 22:00 horas consistiendo sus emisiones en 

clases de Inglés, Francl!s, documentales varios, programas d!_ 

dicados a temas como la mGsica y otras artes, un noticiero -

cultural y cursos de alfabetizaci6n. De hecho, hoy en d!a 

el canal 11 transmite "Actualización de la SEP" (temas educ~ 

tivos) , que se transmiti6 por primera vez el sábado 24 de n~ 

Viembre de 1984 de 8:00 a l.0:00 de la mañana. "Primaria I!!. 

tensiva para Adultos", que sali6 al aire inicialmente el mi_! 

mo sábado 24 de noviembre de 10:00 a 11:00 horas y "Secunda-

ria Intensiva para Adultos" que 1nici6 su transmisi6n el mi_! 

me sábado 24 de 11:00 a l.3:00 horas 6 . No obstante transrni-

tir desde sus comienzos hasta nuostros días clases y cursos 

por televisi6n, el canal ll se ha desarrollado sin un proy~.2. 

to formal, s61ido y ambicioso en materia de televisi6n Ins-

tructiva (TVI), que contemple la enseñanza de oficios y de -

carreras técnicas con validez curricular. 

Es importante señalar que XE IPN canal 11 siempre ha luchado 

y ha salido avante sin dejar de transmitir Televisi6n Educa

tiva {TVE), y Televisi6n Cultural, acumulando vasta expcrie!!_ 

cia a trav~s de más de veinticinco años de transmisiones. 

6 Ver p:rowamaci6n del canal 11 del sábado 211 de noviembre de 1984 en 
Excélsior. 



El primer proyecto formal de utilizar y evaluar la televisión 

con intereses específicos de enseñanza lo realizó la Secret!!_ 

ria de Educaci6n PGblica en 1964. LOs motivos, apoyar a c~ 

munidades rurales y suburbanas con educación formal a dista!!. 

cia. El proyecto de Televisión estatal educativo de la ·SEP 

empezó a ponerse en marcha el 16 de agosto de 1965, a cargo 

de la entonces, Dirección General de Materiales Audiovisua-

les. Se imparti6 -desde ese momento un curso de alfabetiz!!_ 

ción en circuito cerrado-. Un año despu6s en 1966, comenz~ 

ron los cursos en circuito abierto a travli:s de nueve erniso-

ras. El rn6todo completo de alfabet..izaci6n fue experimenta

do lecci6n por lección con una muestra de mil quinientos al~ 

nos de diversas edades, con predominio de público adulto. 

Los grupos se clasificaron en tres categorías: grupos con -

maestro, grupos con monitor·, y grupos sin maestros ni moni-

tor. Los resultados de las pruebas fueron positivos , no -

habiendo sensibles diferencas entre las tres categorías. 

Una vez llevada a cabo la experiencia piloto e introducidas 

las modificaciones que la propia experiencia aconsejó, des-

pués de una evaluación sistematizada, se iniciaron las emi-

siones en circuito abierto a través de. una red de nueve emi

soras de televisión en todo el país. El sistema de emisión 

se programó de tal forma que los telcespectadores analfabetas 

interesados tuvieron ocasión de ver los programas varias ve-



ces en el mismo día. Alentada la secretaría de Educaci6n -

Ptlblica por los informes de que a pesar de existir la deser-

ci6n, aquellos que terminaban el curso fueron alfabetizados, 

conmin6 a la ya entonces Direcci6n General de Educaci6n Aud!o 

visual a seguir con las posibilidades que ofrecía la telcvi-

sión para impartir todas las asignaturas que figuran en el -

plan de estudios de ciclo b.S.sico de educación media. Se pr!?., 

cedió a experimentar en circuito cerrado con los cursos de -

primer año de Telesecundaria, en septiembre de 1966. La e~ 

perimentaci6n se realizó en las primeras teleaulas ubicadas 

en un edificio de la Secretaría de Educación Pííblica en don-

de se establecieron los salones de clase -con cám11ras de ob-

servaci6n para los evaluadores-. El período experimental -

tuvo una duración de seis meses, al final de los cuales se -

inici6 la emisión de todas las materias correspondientes. 

Durante este tiempo se experimentaron los programas del se-

gundo grado, y, cuando 6stos se emitieron, los correspondie!}_ 

tes a tercero fueron realizados, lográndose en 1969 el pro-

grama completo de los tx;es años de secundaria por televisi6n7• 

No obstante, el 2 de enero de 1968, se iniciaron los cursos 

de telesecundaria en circuito abierto, con seis mil quinien-

tos sesenta y nueve al urnnos en trescientos cuatro aulas y ror. 

cerca de cuatro mil libros 8. El propio 2 de enero de 1968 

7 Televisi6n Educativa para .A.mt'!rica Latin.:i. Jesús García Jiménez, 
Editorial Porrúa, p~g. 256, 

a El Estado y la Tclevisi6n. Higuel Angel Granados Chapa. La Televisi6n 
de tstado -en busca del tiempo perdido-. Editado por el fondo de Cul
tura Econ6mica. Revista trimestral "Nueva Politica". Vol. 1 1 f/C. 3, 
iul-sep.- 1976,_ p.§g_. ne. 



se publicó el acuerdo del Secretario de Educación Pliblica d!:_ 

clarando "inclu:tda dentro del Sistema Educativo Nacional la 

enseñanza secundaria por televisi6n". En 1969 se introdujo 

la modalidad de organizar grupos de alfabetizaci6n controla-

dos por el personal de las tcleaulas y de los centros estat!!_ 

les con el objeto de evitar la deserción y de estimular a los 

adultos a adquirir, aparte del conocimiento de leer y escri

bir, una educación básica. Por otro lado, en 1969 se exte}! 

di6 la telesecundaria a la provincia. En 1970, se imparte 

un curso para recién alfabetizados llamado "Un Paso Más", 

mientras que durante el mismo año ya hab:ta cuarenta y nueve 

mil seiscientos sesenta y dos alumnos inscritos en telesecu~ 

daria9 en el Distrito Federal y siete entidades más, 

En este marco de referencia; canal 13 empieza a transmitir -

desde el 19 de octubre de 1968 en forma regular; y canal 

desde el 25 de enero de 19691º. 

9 El Estado y la Televisión, Miguel Angel Grandos Chapa. La Televisi6n 
de Estado -en busca del tiempo perdido-. Editado por el Fondo de CU.!. 
tura Económica, Revista trimestral "Nueva Política 11

• Vol. 1, NC. 3, 
jul-sept.- 1976, p.!igina 228. 

10 lTclevisi6n o prisi6n clcctr6nica? Raúl Ct'emoux. Editada por el 
Fondo de Cultura Económica. (NQ 12 del archivo). 1974, página 15. 



En 1969 se di6 un importante paso en la constituci6n de un 

sistema estatal de televisión, al publicarse el 6 de agosto 

el acuerdo para integrar la Red Federal de Estaciones Ofici!!. 

les de Tclcvisi6n mediante la asignaci6n a tal prop6sito de 

treinta y siete canales distribuídos en todo el pa!s, tenie~ 

do la secretaría de Comunicaciones y Transportes la respons!!_ 

bilidad de operar esa Red Federal, que es en realidad e 1 ª!!. 

tecedente de Telcvisi6n Rural de México, que por decreto se 

estableci6 el 2 de mayo de 197211 • Para junio era ya Tel.!:._ 

visi6n cultural de Ml'!xico y sus intereses iban encaminados a 

difundir programas de índole cultural, educativo, instructi

vo, de capacitaci6n y de informaci6n acerca de los aconteci

mientos nacionales e internacionales con el objeto de hacer 

llegar a las zonas rurales esta informaci6n. Este organi!!_ 

mo que actualmente se denomina Televisión de la República N~ 

xi cana (TRM) *, se ha dedicado a la producci6n de programas -

de capacitación como 11 TV Capacitación Agropecuaria", "La ª! 

milla de la vida", "Aprendemos a coser", "Telecapacitaci6n -

rural", y varios m.!is12 .. Es ~sta la primera experiencia de 

11 El Estado y la Televisión. J-:iguel Angel GNndos Chapa. "La Televi
sión de Estado, "En busca del tiempo perdido" - Revista trimestral 
ºllueva Pol!ticaº. Val. '.I, tJll. '.l ju1-s<?p. 197S- p::.gi111:1 ¿;;¿, 

ñ Este estudio :;e terminó antes de que (TR}I) se incorporara a formar 
parte de lrncvisión. 

12 Informe: Evaluación de la reestructuración de TRM correspondiente 
al perlado comprendido entre el 19 de junio de 1979 y el 19 dc junio 
de 1980, que se presentó ante el Presidente de la República. miembros 
de su gabinete, y funcionbrios de la Dirt.>cdón General de Radio, Te 
le\•isi6n y Cenematograf fo, -



la televisión Mexicana en la realización de programas instr~c 

tivoe con fines de enseñanza agrícola, pecuaria, artesanal y 

de oficios para beneficio de sociedades rurales. 

Los canales permisionados 2, 4 y 5, que se habían unido en -

1955, para constituir "Televicentro", se unían ahora al en 

1972, para formar ºTelevisa, S.A.", mientras que el canal 13, 

pasaba a ser estatal a travás de somcx, que adquiri6 las ac-

ciones. Canal 13 ha transmitido programas educativos y cu! 

turales, sin embargo, lejos de convertirse en una estación -

de televisi6n educativa y cultural, su programaci6n dista de 

serlo. Entre sus primeras transmisiones como canal oficial 

están: 1'Una hora musical con RaGl Vale", 11Mundo Insólito" 1 -

11cine verdad 11
, y películas varias. El cana 1 en si ha care-

cido de una política coheren°tc de difusi6n, perdiendo todo -

el sentido de su tarea cultural, llegando a copiar el modelo 

de programaci6n de la televisión comercial en ocasiones. 

En cuanto a los program~s culturales que ha presentado la t!:_ 

lcvis:f6n comercial, podemos mencionar algunas telenovelas -

con cierto sentido hist6rico como "La Tormenta", "Los Caudi-

llos", "Leyendas de México", y otras: as1 como programas de 

debate, como el llamado "Anatomías", programa en el cual se 

profundizaba en un tema con profesionales del mismo: "Encuen 



;. 

tro 1
', o documentales norteamericanos donde se muestra el ad~ 

lanto en tecnología de robots, o se muestra la era espacial 

cronol6gicamente, o programas que informan acerca de adclan-

tos en ciencia biol6gicas y biomédicas. Cabe mencionar la 

transmisi6n de "Plaza· Sésamo" (único programa que se transm! 

te por la televisi6n comercial con fines específicos de ens~ 

ñanza), y demás programas scudoculturales; para publicitarlos 

como una sección más ofrecida por la cadena comercial, dentro 

do su gran programaci6n. A la fecha, se siguen produciendo 

y transmitiendo los cursos de los tres años b:isicos de Telc

secundaria, realizados por el mismo organismo ahora denomin~ 

do Unidad de Televisión Educativa y Cultural (trrEC), organi~ 

mo que también realiza diversos programas culturales. 

La Telesecundaria se transmiti6 en 1984 .por el canal 4, a -

partir de las 8 :00 de la mañana .hasta laz 14 :00 horas. Es 

la Tele~ecundaria la única tcleenscñanza con carácter curri-

cular en canal abierto que existe en MGxico, al terminar es

te estudio. 

Por otro lado, y en lo que se refiere a sistemas de enseñan-

za por circuito cerrado, sci pueden mencionar los sistlo!mus Je:: 

circuito cerrado de televisi6n que se encuentran en las F<:c!!l 

tadcs de Medicina, de Odontolog!.a, de Medicina Veterinaria Y 



Zootecnia, de Contadur!a y 1\dministraci6n, y de Ciencias Po-

1!.ticas y Sociales, además de los existentes en otras unive.E 

sidadcs como la Iberoamericana, o la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

La Televisión Educativa en M6xico, se manifestó casi a la 

par de su origen. 

iñ. 1952, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio

nal Autónoma de México se instal6 el primer circuito cerrado 

de televisión a color (CCTV) , colocándose México a la vangue.r 

d!.a en el campo de la TVE. 

Por circuito abierto (CATV), los primeros programas cultura

les fueron documentales filmados -la mayor!.a de ellos-, des

de el origeri de los canales hasta 1958, año en que comenzó a 

transmitir XE IPN canal 11, canal estatal dependiente del I!!,S 

tituto Politécnico Nacional de la Secretar!.a de Educación PQ. 

blica, convirtiéndose en el primer canal educativo mexicano, 

ya que entre sus primeros programas transmitió cursos, lec-

cienes, y clases con fines espac!.ficos de enseñanza. 

No obstante transmitir desde ous comienzos hasta nuestros 

d!.as clases y cursos por tclcvisi6n, el canal 11 se ha desa-



rrollado sin un proyecto formal, sOlido y ambicioso en mate-

ria de televisi6n instructiva. Es ir6nico pensar que sea -

del Instituto Politácnico Nacional, y que no so impartan el!_ 

ses para beneficio de los mismos alumnos de:l Instituto. Es. 

importante reconocer que XE IPl'l canal 11 siempro ha luchado 

y ha salido avante sin dejar Qc transmi t1r TVE acumulando .. 

vasta experiencia a travós de mtis de 25 años de transmisiones~ 

~l primer proyecto formal de TVE mexicana lo realiza la se--

cretar!a de Educac16n PGblica en 1964. Proyecto que ve la 

luz. el 2 de enero de 1968 al iniciarse los cursos de telese

cundaria por circuito abierto declarándose incluida dentro -

del Sistema Educativo Nacional la enseñanza secundaria por -

televísi6n ~ 

Asimismo, México di6 otro paso impqrtante en materia de TVE 

al establecer por decreto presidencial en 1972, Televisión .. 

Rural de México en realidad Televisión Cultural de M~xico al 

mes siguiente de su creaci6n-, integrando una red de 37 can!!. 

les distribuidos en todo el paf.s y difundiendo programas de 

capacitación. 

Desgraciadame'nte el paso gigantesco que se d16 en M6xico en 

materia de TVE al montarse el y:dr.;~r circuito cerrarlo de te-



levisi6n a color en la facultad de Medicina en 1952, se det!:!. 

vo al grado tal que: fue hasta 1958 que empezó a transmitir 

canal 11, con una señal d6bil y con pocos recursos. Canal 

con propósitos de transmitir TVE. Fue hasta 1964 que se roo!! 

t6 el segundo circuito cerrado de televisión en la Universi-

dad Nacional Aut6noma do M6xico. Y hasta 1966 la Secretaría 

de Educación Pública empezó a experimentar clases de secund~ 

ria por televisión en circuito cerrado y en 1968 se incorpo

i6 dentro del "Sistema Nacional de enseñanza" la telesecund!! 

ria. La televisión comercial transmite documentales, progr~ 

mas de inter6:s social, de divulgación de conocimientos cien

t!.ficos, mesas redondas, y culturales sin mostrar mucho int~ 

res en transmitir TVE, hasta 1972 en que se unen los canales 

existentes y declaran pl1blicamente que siempre han persegui

do denodadamente transmitir televisi6n no s6lo de entreteni

miento (sano1 y de divcrsi6n (blanca) sino tambi~n de infor

rnaci6n (de interés general) y cultural (acerca de nuestros -

valores nacionales) • 

Cabe aclarar que la TVE no es responsabilidad de la tclevi -

si6n comercial sino de las Instituciones educativas y guber

namentales. 

Realmente ha sido manifiesto el inter~s de ambas institucio-



nes en M~xico, desgraciadamente los hechos muestran un lento 

avance en nuestro país en materia de TVE. 

Si en 1952, M~xico se logr6 convertir en pionero en TVE, -m~ 

chas pa!ses incorporaron después la TVE, C1')mo Japón, que in.!_ 

ci6 sus experimentos en 1953-, actualmente no tiene desarro

llados planes de estudio que abarquen TVE desde niveles pre,!;_s 

colares hasta estudios superiores. 

No existen proyectos -que conozca la opini6n pGblica-, para 

implantar la teleprimaria, ni la telepreparatoria, con caras_ 

ter curricular por canal abierto y/o cerrado. No obstante 

los beneficios que ha demostrado traer la TVE en el mundo. 

A la fecha, do las once facultades Universitarias, s6lo cinco 

de ellas cuentan con circuito cerrado de televisi6n, y no Cb_!! 

tante que la Universidad ocupa un lugar en el aire en forma 

permanente e ininterrumpidamente a través de un canal permi

sionado, los resultados no han sido satisfactorios. 

Con 17 años al aire en 1985, es la telesecundaria la tinica -

teleenseñanza en México por canal abierto con carácter curr.!_ 

cular. 

" 



EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO EN 

MATERIA DE TELEVISION 

+ Crónica desde sus orígenes hasta nuestros d1as + 



En el articulo ¡.t. de la Ley Orgánica CjUc rlCJl.' v nuestrú r.,fü.:1 

ma casa de cct~:a.iot SI.'.: ncñaln que la Ur.::: ... c!·!:ida¿ Nacio11al ¡,~ 

tónoma de Hlh:.:!.i::'t.-.. ''t.icm~ por fines impartir cducn.ci6n supc:--ior 

para formar profl'.:!:lonistas, investigadores, proícsore:.s ur.i--

versitarios y tGcnicos útiles a la sociedad; organizar y re~ 

!izar investigaciones, principalmente acerca de las cor,dici~ 

nes y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud 

posible, los beneficios de la cultura" 1 . l>s imismo, desde -

su Ley Constitutiva de 1910, hab.1'..a sido responsabilizada co-

mo ºla encargada de los clcme.ntos superiores de la educación, 

debiendo contribuir al desarrollo de la cultura en todos sus 

grados y difundirlos por trabajos de cY.tcnsi6n universitaria". 

El inter6s de la Universidad por el uso de los medios masivos 

de comunicaci6n, tanto para fines académicos como culturales, 

siempre ha sido manifiesto¡ as!, por ejemplo en 1936, el Pr~ 

sidente General Lázaro Ctírdcnas otorgó la concesión de espa

cio radiofónico a la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico. 

La inauguración de XEXX radio Universidad el 14 de junio de 

1937 fue un acontecimiento de singular relieve. La Secret!!_ 

r!a de Educación Pública hab1a detentado la concesión desde 

1927, y vuelta a iniciar en 1936 1 al igual que lo har1a en 

1942 y 19G7, año éste en que al fin se consolid6 Radio EdUC!!_ 

1 La txtcn!ii6n Universitaria en la U?lA~:. Luda Hard.nc;: Villcra!; e Hil 
da River~ Dolgado. Información general 1973~1978 -Volumen \'I. Ton:; 
Il. Editado po:- la UHAH, 1979. pág. 17. 



ci6n (XEEP} 2 • Con la inauguración de Radio Universidad la 

UNAM se adelantó en un trienio al establecimiento de la ra-

diodifusión cultural 3 • Dentro de sus primeros programas -

destacaron: "Archivo de la Palabra", "Docencia radiof6nica", 

"Cursos de literatura", "Denuncia de disparates", "Curso de 

idiomas", "Ciclos especiales", "Lecturas", "Apreciación rnus! 

cal••, "Concursos musicales", "Vocero universitario", "Ideario 

universitario 11
, "Teatro", "Comunicación internacional" y "Cr!-

tica cinematográfica" entre otros. Como se habrá observado 

por el título de los programas, la programación era cultural, 

de entretenimiento e instructiva 

Asimismo, en el campo de la televisión también fue manifies-

to el interés de la Universidad por su uso, en el mismo año 

en que se inaugura la televisión en M<!xico {1950), con moti

vo del cuarto informe de gobierno del Presidente Miguel Ale

mán Valdés, que transmitió XHTV canal 4 (Televisión de Méxi-

co, S.A.). En efecto, en 1950, ~l Rector en turno Luis Ga-

rrido sostiene conversaciones con el Presidente Miguel Alem~n 

conviniendo ambos en dotar a la Facultad de Medicina de la -

Universidad Nacional Aut6noma de MGxico de un sistema de cif. 

cuito cerrado de televisión. En 1952, el Presidente de la 

2.- La Extensión Universitaria. Tomo 1, P-100 
3.- ldcm op. cit. 
4.- La Extensión Unh·ersitnria. Torno 1, P.102-104 



República junto con el Rector inaugura el aistcma d~ circui

to cerrado de televisión a color de la r.iisma facultad, el 

cual fue empleado para demostraciones de cirugía desde el 1i~s 

pital Juárez 5 Con ello, la Univcrsidud Nacional Autónoma 

de M~xico se establece como pionera en el campo de la Telcv~ 

si6n Educativa (TVEJ en Arn6rica Latina, inclusive- el hecho -

de que el circuito cerrado fuese a color y no en blanco y º!:. 

gro como se. venía utilizando en la mayoría de los países co

loc6 a la Universidad a la vanguardia a nivel mundial en te~ 

nología de la televisión. 

F'ue el Ingeniero Gui.!.lerrno Gonz.!ilez Camarena quien hizo las 

demostraciones a color. En 19 51-1952, el Rector Luis Garrf. 

do, solicit6 al entonces Secretario de Comunicaciones, Lice!!_ 

ciado Agustín Garcta L6pcz, la reservaci6n de un canal de t~ 

levisi6n (en la banda normal VHF), para la Universidad, hizo 

inclusive la entrega de una fianza que se le había exigido -

corno garantía para demostrar el intefes de la Universidad de 

obtener el permiso para explotar un canal de televisión. 

Estas gestiones se realizaron a trav6s de la Rector!a y del 

Departamento Jurídico de la Universidad Nacional Aut6norna de 

México debido a que el Rector Doctor Luis Garrido D!az "cre

yó de suma importancia que la Uni vcrsidad contara con un ca-

5 Mencionado por fátirna Ferná.ndez en la ponencia presentad<i por el De
partamento de l:studios de la Corriunicad6n t>l 11 de abril de :i. 901.l, en 
el auditorio B¿¡rro~ S.ierra de fo fdcultad de !nr.enier1a. 



nal de televisión para transmitir programas culturales 116 • 

El Doctor Efrt!n del Pozo -Secretario de la Universidad dura!!. 

te la gesti6n del Doctor Garrido-, se encargó de solicitar -

un presupuesto a la General Electric, presupuesto que lleg6 

a alcanzar la suma de rnill6n y medio de pesos. Como el pl~ 

zo de la concesión se vencía, el Doctor Garrido logró una 

prórroga, pero como también se terminaba su gestión como Res_ 

tor, le encargó al Doctor Nabar Carrillo (su sucesor), que -

continuara los trámites 7• 

El Doctor Nabar Carrillo, especialista en Mecánica de Suelos, 

tomó posesión el 14 de febrero de 1953 y, habiendo sido re-

electo, termin6 su segundo per!odo el 12 de febrero de 1961. 

Según propias palabras del Doctor Carrillo 11La popularización 

de las distintas manifestaciones del arte y la ciencia, es -

el primero de los servicios generales universitario.s" 8• 

Durante su gestión fueron Presidentes de la República Don -

Adolfo Ru!z Cortines (1952-1958), y e1 Licenciado Adolfo L6-

pez Mateas (1958-1964). 

6 Informe de Raul Gondlcz Coi>sio. 

7 Informe de Raul Gon::ález Cossio. 

8 La Extensi6n Universitaria en la U!IAM, página 168. Tomo I 
Pro&rama de T. V, en la fecha m1:11..::fon.:sda. 
Ver Excclsior. 



Bajo la rcctoria de Nabar Carrillo la Universidad transmite 

por primera vez un programa a través de un canal pcrmisiona

do (Televisión de México, S.A.), canal 4. En efecto, el 

martes 15 de febrero de 1955 a las 18:30 horas, se transmitió 

"Información Profesional" programa que condujo el maestro 

Henrique Gonzalez casanova: el programa en s! dur6 quince rn! 

nutos al aire. Es 6ste el primer programa universitario -

que registran los anales de la televisión mexicana.. El 

programa fue elaborado por la Dirección General de lnforma-

ci6n en colaboraci6n con la Unidad de Psicopedagog!a.. El 

programa estuvo transmi tiéndase los martes y jueves hasta el 

10 de marzo del mismo año. Los programas trataron a_.cerca 

de diferentes entrevistas a profesionales de la distintas e~ 

rreras universitarias9 • Asimismo, bajo su rectorado se CO!!, 

tinuaron las gestiones para la obtención de la cvnces16n pa-

ra un canal do televisi6n para la Universidad Nacional Autó-

noma de Mtixico, se intentó obtener la frecuencia del canal -

13 o la del 8 que por entonces no estaban concesionados10 • 

Es importante reflexionar sobre lo que hemos mencionado. En 

un informe de la UNESCO publicado en 1956, se menciona la -

existencia de "siete estaciones de televisión en la Reptfüli-

9 Lo menciona tátima fernSndez, En la ponencia pr>escntatla por ella 
mi.stna el 11 de abril de :1984 ~n el Auditorio B<:lr~z ::a~rra de la -
racultad d'-" Inr.eoicrfo (St:?~na1'1o !'unto del 23 de abril de 19Bt.t, -
pág. 10). 

10, Informe de Raúl Gon::i;lez Cossfo. 



ca Mexicana, tres en la capital (canales 2, 4 y 5), una en -

el paso de Cortés, una en Puebla, dos en Tijuana y J\tárez 

cerca de la frontera norte (SIC) , Todas las estaciones trCJES 

mi ten en quinientas veinticinco l!neas. Se tiene el prop6-

sito de instalar otraS seis estaciones comerciales en ciuda-

des de provincia, y otras tres en la capital federal. De 

esas tres Qltimas una estará dirigida por el gobierno, la S!:_ 

gunda radiará programas de carácter educativo y estará diri-

gida por la Universidad J\ut6noma (SIC), y la tercera propie-

dad privada con fines lucrativossi11 • Es decir, la televisi6n 

nace y se desarrolla al amparo de los regímenes Presidencia-

les de Miguel Alemán Valdás y Adolfo Ru!z Cortines, para C1Ja!! 

do se public6 el infonne de la UNESCO, lo cual inrlica que si 

ellos hubieran dado acceso a la Univerisdad a explotar la t!_ 

levisi6n como medio masivo de comunicaci6n con fines educat.!_ 

vos y cul tuÍ'ales, México hubiera dado un paso. trascendental 

en materia de' Televis16n Educativa convirtil!ndose en pats pi_e: 

nero en el mundo en el uso de la Televisi6n Educativa a tra-

ves de un canal abierto. No obstante, la Universidad sigui6 

manifestando su inter~s por el empleo de la televisi~n. En 

1959, en cooperaci6n con el Inst~tuto Polit~cnico Nacional, 

difunde a trav('!s del canal ll varios programas12
• A princ,! 

p'ios de ~960; la Universidad emplieza una etapa de particip! 

11 l~forme •publicado por la um:sco en 1956. 

12 La Extenaión Universitaria en la UUAH pág. 200. Tomo I. 



ci6n regular en los canales de televisi6n concesionados a -

particulares. El domingo 13 de marzo de ese año, se trans-

miti6 por canal 4 un prograrua titulado ºLas Publicaciones -

Universitarias", con los profesoras Carlos Bosch, Rafael Mo

reno y Jos~ Luis Gonzá•lcz. Una semana despu~s por el mismo 

canal y con el mismo horario empezó la sarie "Teatro Univer

sitario", con la obra 11 EL REY MAGO" de Elena Garro. En abril, 

surge otra serie universitaria "Cine y Cultura'), los domingos 

a las 23; 30 horas por canal 4; en agosto surge la tercera G~ 

ríe universitaria ''Actualidades Universitarias" que se tran~ 

mitió los domingos por el canal 5. Asimismo, en el año de 

1960, la Universidad Nacional Autónoma de M6xico participó -

en las emisiones matutinas del canal 4, con un proqrama tit_!:!. 

lado "Los problemas de la Juventud", que inicialmente condu

jo el Doctor Alfonso Millan y, posteriormente el Doctor nacíl 

Fournier, Ui'rector de la Facultad de Medicina en aquel ento!!_ 

ces13 • 

Cabe hacer rnenci6n que Pedro Rojas, Director de Radio UNAM -

en esa época, solicitó presupuestos a la RCA y a la PHILLIPS 

acerca de \m equipo de televisi6n para la Universidad Nacio

nal Tt.ut6noma de Mt:xico14 • 

13 Lo rnenciona fátima fernández en la Ponencia presentada por el Depar
tamento 'Barros SierJ'a de la facultad de lnaenif:t'1a. 
Seminario Punto de,l 13 de abril de l9Sti. pág. l.D. 

14 Informe de Raúl Cossfo \lilleras. 



El Doctor Carrillo llegó a recibir ofertas (ya que se daba -

como un hecho que la Uni vers !dad tendría su canal propio) , 

del señor R6mulo o' Farril y de Emilio Azctí.rraga, en el sent!. 

do de subarrendar el canal y usar ellos el tiempo de transm! 

si6n cediéndole dos horas diarias de transmisión a la Univer 

sidad Nacional Autónoma de M6xico hasta que ésta pagara el -

equipo. Oferta que tambHin propuso una empresa norteameri

cana15. 

El 13 de febrero de 1961, tomó poses16n corno Rector de la -

Universidad el eminente cardi6logo, Doctor Ignacio Chávez. 

su Administración empezó dando un gran impulso a las activi-

dades de radiodifusión. El Doctor Chávez continu6 con la -

producci6n de las series que se encontraban al aire y adem!ís 

inició otras nuevas como ºTemas Médicos 1
', "Cine en la Cultu-

ra", "Literatura Contemporánea 11
, "Actualidades Universitarias", 

un programa noticioso que se llam6 "Diez para las nueve": un 

programa de orientación para estudiantes 11 Informaci6n Univ~E. 

sitaria", y una serie semanal titulado "¿Quién fue ••• ?" que 

dedicaba cada emisión a una figura de la cultura universal. 

Estos programas fueron transmitidos por los canales 4 y s16 • 

15 lnforme de Raúl Coss1o Villegas 

16 Lo menciona rátima fernánde: en la Ponencia presentada por el Depar~ 
tamento de Estudios de la Comunicaci6n el 11 dt:> abril dE! 190'*· tn el 
Auditorio Barros Sierra de la facultad de lnt:eniería. 

'I 



El Doctor Ignacio Chávez continuó las gestiones para lograr 

la concesión de un canal de televisión para la Universidad -

Nacional Aut6noma de Máxico. Se entrevistó con el Licenci!!._ 

do Adolfo L6pez Matees, en aquel entonces Presidente de la -

Reptlblica con el firme propósito de conseguir la concesión. 

La respuesta presidencial fue: "el canal de televisión que 

hab!a sido apartado para la Universidad desde la repartición 

inicial scgu1a a disposición de la Universidad, pero que és-

ta tenía que conseguir el subsidio por su cuenta, ya que el 

Estado no contaba con los medios para hacer esa erogación 1117• 

En 1962, el Doctor Chávez recibió las mismas ofertas que an

teriormente, de los señores O'Farril y Azcárraga ha~fan pro

puesto al Doctor Carrillo y que se referían al subarrendami~ 

to del canal. Al consultar el Doctor Chávez lo anterior ron 

el Presidente L6pez Matees, éste le comentó que se oponía a 

ello poi; corlsiderar que era ceder un canal cultural a empre

sas comerciales. Un año más tarde, el Doctor Chávez consi-

gui6 un subsidio privado de diez rnillo,nes de pesos para el -

equipo de televisi6n y comenzó-. a gestionar ante el Chemical 

Bank un emprt!stito por sesenta y dos y medio millones de pe-

sos que sería cubierto en diez años con cartas de cr~di to de 

la Nacional Financiera. Despuás de solicitar cuatro presu-

~os, la de lii casa comercial Phillips resultó ser la más co!! 

17 Inform~ de Raúl Coss1o Villegas. 



veniente, ya que le habían un cuarenta por ciento de descue.!! 

to. El empréstito se aprob6 en 1964. El Doctor Chávcz OO;:! 

vers6 una vez más con el Licenciado L6pez Mateas quien le e~ 

ment6 que ya le habían suspendido dicha concesión. Sin em-

bargo, le sugirió que "fuera a ver al Ing(.niero Waltcr Bu:hanan, 

Secretario de Comunicaciones en turno. La noticia de que la 

Universidad perdía la concesión, trascendió a la prensa, y -

con base a esa información, las empresas que gestionaban 

canales de televisión se ampararon ante la Suprema Corte de 

Justicia18 • Debido a la magnitud de peticiones para manejar 

canales de televisión, el Presidente L6pez Mateas propuso al 

Doctor Chávez que se uniera la Universidad con el Instituto 

Politécnico Nacional para responsabilizarse ambos del canal 

11. El Doctor Chávcz, al no estar de acuerdo con ello, ya 

que querS.a un canal en exclusiva para la Universidad, suspe!l 

di6 todos lo·s trtimites para la obtención de la concesión19 • 

En este marco de referencia en agosto &e 1964, se inauguran 

las instalaciones del circuito cerrado de televisión (CCTV) 

de la Facultad de Odontología, estimulando el Doctor Chávez 

el desarrollo del uso de la televisión para fines exclusiva

mente de enseñanza, Dentro del rectorado del Doctor Chávez, 

cabe mencionar la grabación del que p~rece ser el primer vi-

18 Informe. dP Raúl Cossío Villegas. 

19 Informe dP. Raúl CDss1o Villcgas. 



deo tape que utiliza y graba la Universidad: "un programa ª!!. 

pecial con motivo del Centenario de Justo Sierra 1120 . · 

A pesar de haber sido reelecto el 21 de enero de 1965, el~ 

tor Ch:ívcz renunci6 a la Universidad llegándose u comentar -

en la prensa, que el Presidente Días Ordaz hab!a promovido -

su catda por no coinpartir lils ideas del Doctor. 

El 6 de junio de 1966, el Ingr.miero Javier Barros Sierra to-

m6 posesi6n de Rectoría. En noviembre del mismo año, reci

bi6 de RaGl Coss!o Villegas (en aquel entonces Subdirector -

de Radio Universidad), un informe titulado: 11 Informc sobre el 

canal Universitario de televisi6n" que elabar6 a petición del 

Ingeniero Barros Sierra, con el objeto de ºcontinuar los trª

mites para lograr la concesión del canal de televisi6n 1121 . 

En ese informe coss!o Villegas vaticinaba que. la Universidad 

pod!a lograr la concesi6n en base a la convocatoria publica

da por la Secretar.ta de Comunicaciones 1y Transportes en el -

Diario Oficial del 7 de febrero de 1963, o en su caso, pod!a 

obtenerse la frecuencia del 13 que supuestamente YLi estaba -

asignada a la Universidad. En ese informe, Raúl coss!o Vi

llegas además ~e informar al Ingeniero Barros Sierra de la -

20 Lo menciona rátirna fer11ánde>:: en fo Ponencfo Jll'("i;Pnt;ida Í''~r el Dt•pür~ 
tamento de I:ztudioa. dt· la Comunicación ~l 11 de ubril d11 l9íl4 ~u 1::J 
Auditorio flarroz S.i..·rra de lu f,1cul tad d,• I11r,"'niería. Sf't:l'lll<lrfo· Puntn 
dd 23 dt• abril dt! 19$4, p.5.[;. 10. 

21 Op. cit . .ibídem. 



situaci6n de la Universidad para lograr la concesi6n de un -

canal de televisi6n (objetivo que perseguía la Universidad -

desde 1950), elabor6 lo que vendría a convertirse en un cloc!!_ 

mento importante y de alta valía para la elaboraci6n de una 

historiografía de la televisi6n universitaria. Cossío Vi--

llegas realizó entrevistas con los exrectores Luis Garrido, 

Nabor Carrillo e Ignacio Chávez, así como con altos funcion~ 

rios y exfuncionarios universitarios y gubernamentales de la 

Secretaría de Comunicaciones; investig6 diversos archivos, -

tanto los de la Universidad Nacional /\utónoma de M6xico como 

el General de la Naci6n, de Telecomunicaciones y de Nacional 

Financiera; asimismo, pid16 informes jurídicos sobre un ple!, 

to que se sostenía en ese momento entre empresas privadas p~ 

ra obtener las dos últimas concesiones de televisión en fre

cuencia VHF con carácter comercial 22 • 

En ese informe, Coss!o Vi!legas proponía cuatro puntos fund!!_ 

mentales: a) Entrevistas con altos tunCionarios inclu~·endo -

al Presidente Gustavo Díaz Ordaz convenci~ndoles de que "el 

canal estar!a controlado tlknicamente de manera que en cual

quier momento se pudiera interrumpir la transmisión para evf._ 

tar desmanes de tipo polit!co", b) Presentar un proyecto de 

trabajo .activo "no exento de slogans, para contrarrestar el 

22 Informe de Raúl qos5lo Viller,as, 



ataque de la iniciativa privada", e) Iniciar una campaña de 

prensa para presionar a las autoridades y d) INICikR LOS 

TRAMITES INMEDIATAMENTE23 • Desafortunadamente, a pesar de 

que el Ingeniero Barros Sierra trató de obtener la conceoi6n, 

éstas fueron dadas a sectores de la iniciativa privada. El 

canal 13 fue asignado a los señores Francisco A9uirre Senior 

y Junior; y el canal 8 fue asignado al grupo Nonterrey. 

Mientras tanto, la Universidad segur.a transmitiendo programas 

universitarios a través de los diferentes canales de tclevi-

si6n. El 12 de enero de 1968 se empezó a transmitir un pr~ 

grama llamado "televisión Universitaria 11
, sección dirigida -

por Juan L6pez Mocte::uma. En total se transmitieron veintf. 

seis programas, uno por semana; los viernes a las 22:00 horas. 

Predominaron los programas dedicados al cine y al jazz, pero 

hubo otros -como el inaugural-, que se dedic6 a la historia 

de la Universidad. Y, algunos posteriores que trataron di-

ferentes t6picos cul turalcs. 

El enfriamiento de las relaciones entre la Rectoría y el Go

bierno debido a los acontecimientos de octubre de 1968, par~ 

!izaron las pl.áticas y gestiones por parte do las autoridades 

universitarias para obtener un canal de televisi6n. 

23 Informe de Raúl Coss!o Viller,a~. 



El Doctor Pablo Gonz:i.lcz Casanova se hace cargo de la Recto

ría el 2 de mayo de 1970, teniendo un final prematuro su re~ 

torado al aceptar su renuncia la Junta de Gobierno el 17 de 

noviembre de 1972. 

A pesar del corto tiempo quo dur6 el rectorado de Conzález -

casanova fue manifiesto su proyecto de utilizar los medios -

masivos de comun1caci6n en concreto, la televisión, proyecto 

que no lleg6 a culminarse debido al corto tiempo de su gesti6n, 

Durante el tiempo que estuvo al frente de la Rectoría desta

can: a) La introducción de nuevas series que nada tuvieron 

que ver con Telcsistema Mexicano, entre ellas "Proyecci6n -

Universitaria", que se transmitió por canal 11 los martes a 

las 22: JO horas. ''Bienvenido a su casa", que se transmitía 

los viernes a las 14:00 horas, por el canal 13, programa que 

elaboraba el Departamento de Distribución de Libros; tambi~n 

por el canal 13 se transmitían "Debate en la imagen", los -

viernes a las 21 ~oo horas y la "XII tern'porada de Conciertos 

Universitarios" y"Caloidoscopio" (se refería a las manifesta

ciones artísticas de la UNAfl) que pasaba al aire los domingos 

a las 12:00 horas. Mientras que por el canal 8 (cuando to

davía era Teleyisi6n Independiente de México (THI), se tran~ 

mit!an el programa "Mensaje" los domingos a las once de la -

manaña: b) La creaci6n del Consejo Técnico de Radio y Tele-



visi6n que ten!a como objetivos "estudiar y dictaminar los - · 

proyectos e iniciativas sobre programas de radio y televisión 

a cargo de la Direcci6n General de D1fusi6n Cultural", as! -

c_omo 11planear y coordinar las emisiones internas y externas 

de dichos programas y • e) La creaci6n del Sistema de Univer

sidad Abierta que contemplaba el uso intensivo de la tclcvi

si6n para la en~eñanza 24 • 

1\qu! valdría la pena reflexionar un poco sobre lo que hemos 

expuesto. Con el Sistema de Universidad Abierta que incluía 

el sistema de enseñanza por televisi6n se est.lbl'l creando al

go parecido a "Open University" {Sistema de enseñanza por -

televis16n en Inglaterra con carácter curricular, como men-

cionamos en el primer capítulo) • La creaci6n de los Cole--

gios de Ciencias y Humanidades (CCH) oran el germen -segGn 

González Casanova-, de una educaci6n que se iba a complemen

tar con la producci6n de programa televisivo a cargo de la -

Universidad, instrumentándose además, el sistema correo, que 

establecería la comunicaci6n entre la Central y los estudia~ 

tes 25 • 

Tambi~n es imp?rtante señalar durante la gesti6n del Doctor 

Pablo Gonzále'z casanova, la creacÍ6n del departamento de 11 cf. 

21¡. Lo menciona rátima Fernándcz en la Ponencia presentadu por el De par 
tamentÓ de I:::audion de la Comunicación el 11 de ubril de 19!l4 en el 
Auditorio Barro:::• Sierra de l.J racult<Jd de Inr,enfodd S!:!minario '1runto" 
del 2.J de .:lbril de 19811, p~¡:. 10. 

25 L.J r>:tensi<'n Ur,i•.:ers:itarfo en la U!l/1!1. !'roce::;o uc 33?, '.2 de m.1yo 1983 
con_ su cn1rer:;¡ <.! Tdcvi!;a 1 lu Ul!Ml ,Trnido116 ~J P~oyecto de TV Autúr1~ 



ne, radio y televisi6n en la Dirección General de Informaci6n, 

etapa en la que se ·hablaba todavía en que la Universidad te!! 

dría la concesi6n de un canal de telcvisi6n y que éste prob!!_ 

blemente fuera el i2 26 • 

El 3 de nero de 1973, inicia su primer rectorado el Doctor -

Guillermo Sober6n y con él principia el rectorado más prolí

fico y controvertido ae· la historia Universitaria, en materia 

de televisi6n 27 . 

Es precisamente en febrero de 1973, cuando se crea la Direc

ción General de Divulgación Universitaria -dependiente de la 

Secretaria de Rectoría-, quien a partir de ese momento se e!!. 

cargará como responsable de la Televisión Universitaria 28 • 

Veamos lo que' en materia televisiva, realiz6 la Universidad 

durante la gesti6n del Doctor Sobcrón: en 1973, la Escuela -

Permanente de Extensi6n de la Universidad Nacional Autónoma 

de Máxico en san Antonio, Texas, particip6 en la transmisión 

de programas sobre "Cultura Mexicana 029 • 

26 La extensi6n Universitaria en la UNAH. 

27· Comentario mlly cierto, que eo como poner una citü de fStirna fernánde~. 

28 La Universidad en el Muudo Ut! Especial :?1, Universidad en marcha 1980. 
pág. 153. 

29 La Extensi6n Universitaria Tomo Il, pág. 150. 



En 1974, esta misma Escuela de Extensi6n, particip6 durante 

todo el año por el canal 41 de San Antonio, Texas, en la tran~ 

misión de los programas "Visión de M6xico, prchisp:.inico y co!.! 

temporáneo", y "Cultura de M~xico en Iberoam6rica ,.JO. En 

este mismo año, la Dirécci6n General de Difusión Cultural de 

la Universidad Nacional Aut6noma de MGxico realizó seis cor-

tos para la tclevisi6n, sobre diferentes aspectos de la vida 

universitaria, además de haber producido cuarenta programas 

de televisi6n 31
• 

En 1975, la Escuela Permanente de Extensión de la Universidad 

Nacional Autónoma de M6xico en San Antonio, Texas, particip6 

en la transmisión del programa "Temas de la cultura de M6xi-

co y Latinoamt!rica" 32 • La Dirccci6n General de Difusión~ 

tural, por su parte, realiz6 cuarenta y ocho programas sobre 

diferentes üSpcctos de la vida universitar.ia 33 Por otro -

lado, todos los sábados a las 9:00 P.M. por el canal 11 se 

transmiti6 el programa Titulado "Filmoteca de la UNAfl". 

El 9 de enero de 1976, la Universidad Nacional Autónoma de -

México, FUCUTEL (Fundaci6n Cultural Televisa), y Televisa -

(Televisión vía satélite), firmaron un convenio en la torre 

30 La I:xtensi6n Universitaria Tomo II, pág. 151. 

31 La r:xtensH>n Un.ivcrsitarfa Torno 1I, pág. 77. 

32 La r:xtensión Universitaria Tomo II' pág. 1!i3. 

33 La Extensión Univer!dtm•ia Tomo lI' pág. 124. 



de Rectoría en Ciudad Universitaria, en donde el Licenciado 

Miguel Alemán Ve lasco -Presidente de Televisa-, y el Doctor 

Valent!n Melina Piñeiro -representante de la Universidad Na

cional Autónoma de México-, dieron a conocer el inicio fomul 

a través de los difcren"tes medios de comunicación del proye~ 

to lli:imado ºIntroducci6n il lu Universidad". 

Dicho Proyecto inicia al aire el 12 de enero de 1976, a tra-

vés de los cana les 5 y B. Esta serie es la que m:.is pcrman~ 

cia ha tenido al aire en toda la historia de la televisi6n -

universitaria. Hasta el momento de terminar este estudio -

continGa transmi tiéndase. 

En mayo de 1976, la Universidad establece diálogo con el ca

nal 13 con el fin de firmar un convenio entre ambas institu-

cienes. En efecto, el Doctor Valent!n Malina Piñeiro -Se~ 

tario de la Rectoría en aquel entonces-, sostuvo conversacie_ 

nes con el Licenciado José Antonio Alvarcz Lima -Gerente de 

Informac16n del canal 13, en turno-. El resultado se trad~ 

jo en que la Universidad dio apoyo acad~mico comentando pro-

gramas cultura les: 11 El Alba del Hombre", "El ascenso del Hcrn-

bre" {de Bronowsky), ºGrandes Hombres de la Historia" {de Re_ 

berto Rosellini}, y "El hombre y la lucha por la sobreviven-

cía" (de Roberto Rosellini}, que fueron transmitidos por ese 

canal 34 • 

31¡ Deslinde NC 11l9 '1L.! Divulgación U1.ive1·sitaria por Tt:lcvidón" 
Luis J, Molin.1 Piñc:iro. Cuaderno de CultuN Pol!tica llniverdturi.:i 
Centro de I:::;tudios soLr-e la L'n.iver.ddad. 19íl2. pár,. 3:. 
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Asimismo, en 1976, la Escuela de Extensión de la Universidad 

Nacional Aut6noma de M6xico en San Antonio, Texaa, pb.rticip6 

en la transmisi6n del programa "Temas Mexicanos y de Latino!!_ 

mérica 11
, mientras que la Dirección General de Difusi6n Cul t.!:!_ 

ral produjo cuarenta ¡)rogramas35 

Por otro lado, se siguió transmitiendo, ''filmoteca de la llr~\M" 

recibió críticas de diversos sectores que no aceptaron la r~ 

laci6n entre ambas instituciones. No obstante lo anterior, 

en junio de ese año, nace "Divulgaci6n de Temas y Tópicos -

Universitarios" serie que en su origen tuvo como objetivo 

continuar los programas de estudio de las diferentes Pacult::_ 

des e Institutos de la Universidad Nacional Autónoma de Háx! 

co, que se hab!.an visto interrumpidos por problemas laborales36• 

Esta serie inicia sus transmisiones en todos los canales C.X..Í.:! 

tentes y pocO a poco reduce su participación en algunos de -

ellos, hasta quedar reducida a los canales 5 y 2. En 1977, 

la Dirección General de Difusión Cultural, por su parte, pr~ 

dujo ciento cuarenta y dos programas de televisi6n. Entre 

otros, se encarg6 de "Revista cultural" que se transmitió -

diariamente por el canal 11, acumulando cuatrocientas veint! 

seis horas de transmisión .ininterrumpida37 

35 t.a l:xtensi6n Univcr::dtaria Tor:io !I 1 pág. l!J3, 

36 I:xcelsio.r. l~ plana del '27 de junio de 1977. Declnracione~ del· 
Doctor Guillermo SoLcrSn. 

37 La I:xtcnsi6n U;iivcr!<itaria Tomo II, p:ig. 77. 



En 1979, de enero a marzo, se continuó la transmisi6n del 

programa 11 Revista Cultural". Asimismo, del 4 de enero al 8 

de febrero se transm1 ti6 por el canal 11 "Cine Club de la Re 

vista Cu! tura!". 

serie 11 DTy'l'V 1138 • 

Estos programas son independientes de la 

~transmitió adem:is, por el canal 4, material sobre danza y 

mOsica dentro del programa "Im~gcnes de nuestro Mundo". En 

televisaras universitaria de San Diego, la Dirccci6n General 

de Difusi6n Cultural" exhibió cuatro vidd:otc:ipes, mediante un 

convenio de intercambio. 39 

En el mismo año de 1978, se transmitió diariamente un progr! 

ma ·de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de M! 

xico por el canal 11 de televisi6n acumulando más de seis- -

cien tas horas de transmisi6n. Además, se produjeron cortos 

promocionales sobre temas universitarios, entre los que se -

pueden citar los denominados: "Proyección social 11
, Superación 

Académica", 11Tesoros Universitarios", 11Joyar del Patrimonio 

Universitario", ºENEP es UNAM", y "Clínicas Perifl!ricas Odo~ 

tol6gicas". 

38 La Extcndón Universitaria, Tomo ll, pág. 78. 

39 La txtei:isión Universitaria, Tomo II, pág. 78. 
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Durante la RectorS.a del Doctor Guillermo Soberón Accvedo, t!!.m 

bión se realizó una serie de programas a color: "Todos Juntos 

Ahora", que se transmitió semanalmente por circuito cerrado 

en el canal 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Algunos de los ternas fueron: ''El servicio social Univcrsit~ 

rio", "El estudiante un ivcrsitario", "Servicio Público en -
. 40 

Odontolog!att, etc. 

En 1979, se produce una serie cuyo objetivo es rendir horncn! 

je a los maestros eméritos de la Institución, mediante el e~ 

mentario acerca de sus labores tanto académicas como cient1-

ficas. La serie se tituló: "Nuestros Maestros", y se cmp!:_ 

z6 a transmitir desde julio, los sábados por el canal 2. 41 

En 1980 1 la Dirección General de Divulgaci6n Universitaria , 

con el doble prop6sito de apreciar la evolución acad6mica de 

nuestra Casa de Estudios e informar sobre ella .•• 42 produjo 

doce programas de media hora cada uno titulados "Univeroidad 

en Marcha". Asimismo, Divulgaci6n Universitaria produjo s~ 

manalmente del mes de enero de 1980 a agosto de 1981, progr!!_ 

40 La Extens.i6n Universitaria Tomo 11, pág. 276. 

41. De::;linde ¡¡e ]t19 11Lü Divulgación Uni\'erDitaria por 1'elevisión11 Lufo 
J. lfolina P. Cuadernos de Cultura Política Universitaria, Centro de 
Estudios S('lb['t> la Universidad 190'2, pág. 33. 

42 Revista 111..ü Univcr5idad en el Mundo"JIC especial 21 {Univ<'r5idad En 

Marcha) Dirección General de Di vulr.aci6n Universi tarin Ull/1H. 1980, 
p~¡;. 9. 



rna "Actualidades Universitarias", que se transmitió una vez 

a la semana por el canal 11, acumulando cincuenta y· cuatro 

emisiones en total. 43 

Además con el apoyo y ·supervisión del Centro de Comunicaci6n 

de la Ciencia de la Universidad Nacional Aut6noma de Móxico, 

se realizaron treinta y cuatro programas de treinta minutos 

cada uno. 44 

Durante todo este pcr.todo, continuó la participaci6n de la 

Universidad Nacional Autónoma de M6xico en la serie DT y TV 

sumando un total de ocho horas diarias de transmisi6n. 

El 5 de enero de 1981, toma posesión como Rector de la Univ!:_r 

sidad el Doctor Octavio Rivera Serrano. Al momento de su inJ: 
cio se encuentran al aire "Introducción a la UNAM 11 y uoivul-

gaci6ra de Temas y Tópicos Universitarios". 1,1 contrario del 

Doctor Soberón, Rivera Serrano muestra cierta indiferencia -

ante el uso de la Televisión, Lo demuestra: a) El decaimi~ 

to de la producci6n televisiva universitaria, b) El refren

do del convenio UNAJ.1-FUCUTEL-TELEVISA, avalado por el Doctor 

Rivcro Serrano en 1981 y 1983. e) La carencia de un proye!:_ 

te;> s61ido en inateria de televisión. Al final de su gestión, 

lf3 Deslinde Ull 149 "La Divulgación Universitaria por Televisión". Luis ~1. 
Holina Piñeiro, Cu.:Jdernos de Cultura Polidca UnivE>rsitarfo. Centro de 
Estudios ~obre la Univer!ddad, 1987, p.:ÍE• )11, 

4lf Deslinde fltl 149 11La Divulgaci6n Univet'dtaria por Televisión". Lufo J. 
Malina Pif'íeiro. Cuadernos du Cultur~ Política Univer!:iitaria. Centro de 
Estudios sol.ire la Uriiverr id ad. 11J8'.:-, r:.Sr. 31,. 



y como parte de la Reforma Universitaria propuesta por lil -

mismo, titulada: Evaluación y Marco de Referencia para los 

cambios Acadt'!mico-Administrativos. se incluye el proyecto 

Nª 60 titulado Programa Universitario de Telcvisi6n, (PUT). 

Esta acci6n, no obstante su importancia, estuvo precedida de 

cuatro años de indiferencia hacia el medio televisivo. 

Veamos: de octubre a diciembre de 1981, se transmitieron los 

programas de la primera etapa de la serie "Los Universitarios 

del Nundo 11
, por el canal :?, cuyo objetivo fue grabar en un 

tiempo razonable a los universitarios de todo el mundo come!!_ 

tanda temas de inter~s general. 45 

La Dirección de Divulgación Universitaria produjo por su Pª! 

te sesenta cápsulas informativas sobre las funciomrn y act.f. 

vidades universitarias que van desde la divulgaci6n de su p~ 

trimonio cultural y artístico, hasta el anuncio de encuentros 

científicos o acadárnicos, mismos que se transmitieron por los 

canales 5 y 13, y cuyo objetivo fue mostrar la actividad de 

los universitarios en el mundo científico, cultural, tecnol~ 

gico, deportivo y social. 46 

45. De6linde uc Ji¡9 "La Divulgación Universitaria por Televisión". Luis 
J. Holina Pine.iro. cuadernos de Cultura f'olfrica Universitaria. 
Centro de l:studios sobre 1.J. Urdvcroidad. 1982, pác. 35. 

1'6 Deslinde tl'" 11¡9 "La Divulgación Universitaria por Televisión". Luis 
J, Malina· Pineiro. Cuadernos dt' Cultura Pol!tfoa Universitarfo. 
Centro de E!ltudios.solire J<i Urdvers.idéld. 198?, fJ/Íf.:. 36. 



En 1991, Divulgaci6n de Temas y T6picos Universitarios tom6 

el rubro de "Los Universitarios ante los problemas ae H~xico, 
por instrucciones del Doctor Rivera Serrano, quien consideró 

que la televisión universitaria debía cumplir con los objet! 

vos siguientes: a) Vi
0

ncular el quehacer de los universita-

rios con los pr~blernas de la compleja y desest.ructurada so

ciedad en que nos encontramos insertos. b) Coadyuvar a la 

formación integral de los estudiantes y procurar la elevación 

de los niveles culturales del pueblo; y e) Servir de nexo y 

de comunicación entre el profesorado y el personal de inves

tigación nacionales con los extranjeros. Debido a ello, se 

reestructuraron los contenidos de los programas. 

"Los Universitarios ante los programas de México" 1 segGn el 

Doctor Luis J. Melina Piñeiro se avoc6 a la problemática de 

nuestro pa!s, dirigida hacia la bGsqueda de posibles sol uci~ 

nes. Otra de las metas a corto plazo fue la de servir como 

un canal de comunicación entre quienes a distintos niveles -

intervienen en la toma de decisión importantes para nuestro 

país. 

En 1982, dentro de la serie: "Divulgaci6n de Temas y Tópicos 

Universitarios (DTyTU) siguió transmiti6ndosc "Los universi

tarios ante los problemas de N6xico", cuyos objetivos le fu~ 

ron extendidos por el Rector Doctor Rivera Serrano: 

77 



a) Divulgar los temas fundamentales de la cultura. 

b) Apoyar las políticas de integración nacional (que prct!:_n 

den establecer una sociedad más justa e igualitaria). 

e) Coadyuvar con los problemas de bienestar social, espe-

cialmente los de salud, habitación y vivienda. 

d) 1\poyar programas de productividad y buena administraci6n. 

e) Servir de comunicaci6n c!vica, 

f) Reforzar los fundamentos 16gicos de las Ciencias Básicas 

y los de su aplicación científica y tecnológicas. 

El 23 de marzo de 1983, se refrcnd5 el convenio entre la Un!_ 

versidad Nacional Autónoma de Mlixico {siendo representada -

por el Rector Doctor Octavio Rivera Serrano, y el Doctor JOE, 

ge Hernández y Uernández), Televisa (representada por Emilio 

Azcárraga Milmo y ValenUn Molina Piñeiro) , y FUCUTEL {Repr~ 

sentada por Andr~s Henestrosa y el Licenciado Pablo García -

Sáinz), que hab1a sido firmado durante el rectorado del Doc

tor Guillermo Sober6n y que llegó a doce mil doscientas cin

cuenta horas desde el 27 de junio de 1977 hasta el 25 de maE. 

za de 1983. 

lB 
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Dos días dasput;s de refrendarse el convenio -el 25 de marzo 

de 1983-, Televisa presentó a los medios de comunicac1.6n su 

nuevo proyecto de canal 8. "Cambia su perfil¡ ahora será 

cultural p. As!, el 4 de abril en curso, el canal 8 fue iden 

tificado con el lema dé "La alegria de la cultura". 

Debido al convenio, las cátedras universitarias se empezaron 

a transmitir de lunes a viernes, de las 8: 00 a las 13: 00 h~ 

ras por el canal B¡ con esta nueva disposici6n, la Universi

dad Nacional Autónoma de México reduce su cobertura al quedar 

limitada al área metropolitana. 

Ademtis de coproducir las series de "Introducci6n a la Unive::_ 

sidad" y "Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios", la 

Universidad produce en 1983: "Desde la Universidad", 11Tiempo 

de Filmoteca", "Deportes UNAMº, 11Los Universitarios y la Cu! 

tura 11
, y "Festival", programas enteramente producidos y rea-

!izados por la Universidad Hacional Aut6noma de México. 

En 1984, el Doctor Octavio Rivera Serrano busca su reelección 

mediante el proyecto: "Evaluación y marco de referencia para 

los cambios acadlimico-administrativos 11
• 



.. :. 

En el cumplimiento a los propósitos señalados en dicho docu

mento se realizaron cuatro foros de consulta en las faculta

des de Ingeniería, Contaduría y Administraci6n, Ciencias Po

l!ticas y Sociales y en la Coordinaci6n de la Investigaci6n 

Cient!fica de la Universidad Nacional l!.ut6noma de M6xico. 

Esto correspondi6 al Proyecto sesenta, "Programa Universita

rio de Televisión, (PUT)" siendo responsable del proyecto el 

Doctor Jorge Hernández y Hernand~z, Director de la Direcc.:16n 

General de Televisi6n Universitaria, (DGCU). Se presentaron 

sesenta y siete ponencias que abarcaron los siguientes temas: 

A) Historia y forrnulaci6n te6rico-pr~ctica de la televis.:16n 

universitaria. B} El aspecto de la producción de la televi-

si6n universitaria. C} Pormaci6n y desarrollo de recursos 

humanos e investigación, y O) Evaluación. 

El resultado ·ae la consulta señaló: ll) La necesidad de def!_ 

nir una política universitaria en materia de televisión, a -

través de una instancia coordinadora que d6 orientación y -

congruencia a las actividades de producci6n, difusi6n, inve! 

tigaci6n y formaci6n de recursos humanos. b) De acuerdo n -

los fines educativos y sociales de la Universidad Nacional -

Aut6noma de México, la producci6n televisiva se deber:i orie!! 

tas:- hacia la educación integral y la extensión universitaria 

fomentando la conversación de los valores nacionales y univ~r 
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sales. e) El Programa Universitario de Televisi6n, debe t~ 

ner la investigación como eje principal,. d) .Mcjorai; la ca-

l.idad de la televis16n universitaria redefiniendo los linea

mientos de producción y programa.ci6n actuales tanto para ca-

nal abierto como para tircuito cerrado. e J Realizar de m~ 

nera m~s sistem<'.itíca la evaluaci6n de íormas de transmisión, 

horarios, pC!rfil df! audiancias, volumen factible de produc-

ci6n, opciones de programación y mecanismos de difusión a i!1_ 

tercambio de material producido. f) Coordinar los ei;fucrzos 

entre las dependencias que realizan producción 1 para t¡uc co!l 

juntamente generen programas con enfoque intcrdisciplinario 

de alta calidad t6cnica y pcdag6gica. g) Promover convenios 

que representen nuevas opciones de producci6n y em1si6n por 

canal abierto, con una participaci6n más directa de los uni

versitarios en la producción. hl Desarrollar el manejo del 

lenguaje televisivo y explorar los distintos g~neros y form~ 

tos del medio, que contribuyan a crear una imagen propia. 

1) Diferenciar los programas que tienen como fin apoyar el -

proceso enseñanza-aprendizaje respecto de los enfocados a la 

difusi6n de la cultura y el pensamiento universitario, csta

blecícndo normas y unificando criterios tanto en la producci6n 

para circuito cerrado, como para canal abierto. j) Realizar 

un programa dC formación de recursos humanos para la produc

ci6n en televisión, a fin de evitar que, por una parte, se -

e1 



improvise personal y, por otra, se desaproveche al que ya ha 

capacitado la propia universidad. Esta formación y. actual!_ 

zaci6n de personal capacitado (Productores, guionistas, cam~ 

r6grafos, técnicos y diseñadores), deben vincularse con las 

acciones que en este :5entido llevan a caPo los Centros, Es~ 

las y ~acultades de la Univarsidad Nacional Autónoma de M6x,!. 

co. k) LLevar a cabo mecanismo de colaboraci6n entre estas 

dependencias para complementar la formación quo en ellas se 

lleva a cabo juzgándose conveniente diGeñar programas de es

pecializaci6n o de rnacstria en medios de cornunicaci6n audio-

era 

visual y en medios auxiliares de la comunicaci6n para la ed~ , i 

caci6n. l) La creación de cursos y talleres breves, desti

nados a mejorar el desempeño del personal que participa en -

forma eventual en la televisi6n universitaria. I'or último, 

se resalt6 como un factor importante en la producción, los -

incentivos ál personal docente. Se propuso otorgar validez 

curricular al documento televisivo, generado por profesores 

e investigadores. 

Como habrá de comprenderse, las conclusiones a las que se llz 
garon, en alguna forma responden a las de este estudio, lo -

cual nos conlleva a apoyarlas con denodada raz6n para rcsca .. 

tar la dignidad universitaria que a estas alturas debe ocu-

par la Universidad Nacional Aut6noma de México en materia de 

telev1si6n educativa. 



Como ya vimos, los orígenes de la televisi6n universitaria -

datan de 1952, año en que empcz6 con brios en materi"a de TVE 

al inaugurarse en la Facultad de Medicina el primer circuito 

cerrado de televisión. 

Las autoridades universitarias siempre mostraron intertSs en 

el uso de la telcvisi6n para fines de enseñanza. Desde el 

mismo año en que hizo su aparición la industria televisiva -

en el país. Además de querer montar circuitos ccrr:::iOs en 

las facultades, escuelas e institutos, las autoridades unive_E 

sitarias intentaron obtener la conccsi6n de un canal abierto 

para impartir educaci6n superior y extender con mayor ampli

tud les beneficios de la cultura. 

En 1951-1952, el rector Doctor Garrido solicitó una reserva

ción de un Canal de televisión a las autoridades encargadas 

(St:!cretar!a de Comunicaciones y Transportes) e inclusive pa

ra garantizar su interés, dej6 depositada una fianza. Incl!!, 

sive consiguió un presupuesto por parte de la compañia Gene

ral Elcctric para tal efecto. Desgraciadamente se termina

ba el plazo del Doctor Garrido como rector encargándole a su 

sucesor doctor Nabar Carrillo la continuación de los trámites. 

El doctor Nabor Carrillo continuó los trámites intentando o!: 

tener la frecuencia del canal 13 o la del canal 8, que por 

aquel entonces no estaban concesionados. 



Bajo el rectorado del doctor Nabor Carrillo la Universidad -

transmite por primera vez en 1955 un programa de televisión 

por canal abierto. Logrando a partir de 1960 una etapa de 

participac16n regular en los canales de televisión permisio

nados. 

Por otra parte, el doctor Ignacio Chávcz también intentó la 

concesión de un canal de televisión para la comunidad unive:: 

sitaria pero para desgracia las autoridades gubernamentales 

se mostraron renuentes a otorgársela a la Universidad. Es 

hasta 1964 que se inaugura en la Universidad el segundo cir

cuito cerrado de televisión (CCTV), en la facultad de Odonte_ 

log!a. 

El Ingeniero Javier Barros Sierra-rector de 1966-1970- tarrbién 

se mostr6 muy interesado en obtener la concesión de una canal 

de televisión para la Universidad por lo que encargó a Raúl 

Coss!o Villegas la elaboración de un informe para continuar 

los trlimites para lograr dicha concesión. El informe que -

elabor6 Coss!o Villega.s "Informe sobre el canal universitario 

de televisión" se conviertió en un importante documento para 

la elaboraci6n de una historiograf!a de la televisión unive::. 

sitaria. 

'. 



Desgraciadamente, el enfriamiento de las relaciones entre la 

rectoría y el gobierno debido a los acontecimientos Qel 68 -

paralizaron las gestiones por parte de las autoridades univ~r 

sitarias para la obtención de la conccsi6n. 

El Doctor Pablo Gonztilez Casanova-rector de 1970-1972-, a p~ 

sar de su poco tiempo como rector logr6: introducir nueva¡:; -

series universitarias dentro de los canales 11 y 13, la ere~ 

ci6n de un consejo tt?cnico de radio y televisión y la crca-

ci6n de sistema de Universidad Abierta que contemplaba el uso 

intensivo de la televisión para la enseñanza. Se trataba -

de crear algo parecido al sistema inglés denominado "Open 

University 11 -sistema de enseñanza por televisión con carácter 

curricular-, asimismo, cre6 el departamento de "cinc, radio, 

y televisión en la Dirección General de Información", Con 

el se reiniciaron las esperanzas para obtener la concesión -

de un canal de televisión y que éste probablemente fuera el 

12. 

El doctor Guillermo Soberón -rector de 1973 a 1980-, creó la 

Oirecci6n General de Divulgación Universitaria desde ese mo-

mento responsable de la televisión universitaria. Con el -

doctor Soberón la Universidad parece despreocuparse por con

seguir la concesi6n de un canal de televisión y preocuparse 

BS 

. ' 



por transmitir programas en los canales existentes. Aunque 

cabe mencionar que en 1973, 1974 y 1975 la universidad no p~ 

recia interesarse por ni una ni otra cosa ya que no se real!. 

zaron más de cincuenta programas nnauales. · En 1976 y 1977 -

se desat6 en interés l·a preocupación y la cristalizaci6n de 

ver las pantallas de televisi6n en los canales existentes oon 

programas y clases universitarios. En 1976, se inici6 "In-

troducción a la Universidad"; y en 1977 se inició "Divulga-

ción de Temas y Tópicos universitarios 11
, las dos series de -

más duración al aire en forma ininterrumpida en la historia 

de la televisión universitaria. 

El doctor Octavio Rivera Serrano-rector da 1981 a 1984-, mo~ 

tr6 cierta indiferencia ante el uso de la televisión. Fue 

hasta el final de su. gestión que se creó el proyecto Univer

sitario de Televisión. Antes jamás se preocup6 de ello ni 

de obtener ninguna concesión de canal de televisión para la 

comunidad universitaria, ni de enriquecer la televisión uni

versitaria para los fines que debe perseguir. Continu6 la 

politica eoberonista en el aspecto de continuar la transmi-

si6n de los programas al aire y de refrendar el convenio exi~ 

tente entre la Universidad, Televisa, y Fucutel. 

Cabe destacar que al final de su gesti6n y como parte de la 
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Reforma Universitaria propuesta por él mismo titulada Evalu!!_ 

ci6n y marco de referencia para los cambio.s académicó-admin.f.s 

trativo se llevó a cabo en el cumplimiento· de los prop6sit:.on 

señalados en dicho documento la presentación de 67 ponencias 

cuyos resultados dcjar~on ver que la Universidad ya ha adqui-

rido vasta expex::iencia y la necesidad de definir su política 

universitaria en materia de televisión, que como habrá de 

comprenderse las conclusiones de este estudio nos conlleva a 

apoyar la pauta a seguir que deba emprender la Universidad -

en materia de televisión para rescatar su dignidad universi

taria. 



SH, 

Nota aclaratoria. - cuando en las citas se menciona el documento 
que ley6 Fátima Fernández -presentado por el Departamento del 
Centro de Estudios de la Comunicaci6n- se omite por error, el -
nombre de sus autores. Ellos son: Ma9dalcna Acosta y Federico 
Dávalos. 



DIVULGACION DE TEl\l\S Y TOPICOS UNIVERSITARIOS 



El 27 de junio de 1977, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, emprende una nueva experiencia en televisión, la de 

transmitir clases por canal abierto 
1 ~1 para:. impedir ciue los e~ 

tudiantes pierdan el semestre que est:i por concluir''l. 

A partir del lunes 27 se empezaron a transmitir por los can!!_ 

les 2, 4, 5, y El de Televisa, cátedraa por tclcvisi6n, el 

martes 28 se sum6 el canal 11, y el miércoles 29 el canal 13, 

de tal forma que a partir de la última semana de junio se e_!!! 

pezaron a transmitir clases universitarias por tclcvisi6n en 

forma inusitada por todos los canales de televisión existen-

tes. 

Es ésta la experiencia más controvertida, que despu6s toma-

r!a el rubro de "Divulgación de Temas y Tópicos Universi ta-

rios", que ha tenido.la Universidad en materia de televisión, 

En efecto, a.l iniciarse la experiencia, en las programacio-

nes que publiclS la Universidad al respecto en la prensa, no 

aparece el titulo de "Divulgación de Temas y T6picoA Univer-

sitarios". Est.1 anunciada como: "La Universidad Nacional -

Autónoma de México, en tclevisi6n" los dos primeros días, P.!! 

ra tomar el lema de 11 La UNAM en Telcvisi6n". En la progra

mación habitlial de Televisa publicada en la prensa, está an_!!n 

l Declaracione& del Doctor Soberón publicada¡¡ nn EXCELSIOR Pl f:ábado 2~• 
de junio de 1977, en prir.w:ira plana y a ocho c:olu1TU1ai::. 

&)· 



ciada como "Cátedras de la U.N.A.M • ., mientras en el semanario 

"Proceso .. hablan ir6nicamonte de un nuevo lema: "Por tni rni.a 

hablará la televisi6n". 

"Divul9aci6n de Temas ':Í Tópicos Universitarios" ha transita

do por varias etapas, y han sido varios sus objetivos -que -

han crecido con el tiempo-, hasta constituirse en lo que es 

ho:r• en dia, después de haber cumplido siete años nl aire en 

junio de 19842 • 

El slíbado 25 de junio de 1977, el re.ctor Guillermo Sober6n, 

anunci6 a travás de la prensa que 11se darán clases por tele-

visi6n durante trece horas diarias". Para entender la de--

claraci6n de Sobor6n, y los orígenes que dieron vida a 11l sz 

rie 110ivul9aci6n de Ternas y Tópicos Universitarios", necesi

tarnc>s observar la situaci6n general de la Universidad en 1976 

y 1977, en especial en junio de 1977. 

El l 0 de noviembre de 1976, la UNAM y el STEUNAM firmaron el 

convenio colectivo de trabajo. !::l 13 de enero de 1977, los 

representantes designados por la rectoría y las asociaciones 

del personal académico inician pltiticas para la revisi6n de 

las condicionc's gremiales en la UNAM. El 14 de enero el --

2 Este ef:tud.io abarca de juni(l de 1977 :J junio tic l~fM. 



SPAUNAM se retira por primera vez de las pUiticas regresando 

posteriormente. El 18 de enero el S~f\UNJ\~ se retira "defin! 

tivamente de las conversaciones. El 31 de· enero el SPAUNAM 

solicita que rectoría fije lugar y fecha con el fin de disc_!! 

tir y zanjar las difere"ncias en relación al marco jurídico -

que contenga las _especificaciones de una contrataci6n colee-

tiva para el personal académico de la UNAM. El 1 ° de fcbr~ 

ro el Doctor Fernando P6rez Correa secretario general acadl?

mico de la UNAM, contesta a la petición del SPT,UUAM invitan

do a iniciar pláticas el 2 de febrero. Asimismo, la corni-

si6n designada por el rector y los representantes del perso

nal acad6mico concluyen la revisi6n de las condiciones gre-

miales del personal acad~mico. El 16 de marzo SPAUNAM y -

STEtnlAM deciden fusionarse en un sindicato único. El 26 de 

marzo los sindicatos presentan a rectoría un proyecto de co_I} 

trato colectivo. Rectoría afirma que las exigencias sindi-

cales están en contra de la esencia académica. El 16 de j~ 

nio STUNAM y rectoría inician pláticas a petici6n -según unas 

versiones-, de la Secretaría de Gobernaci6n. El STUNA.M de

fine la petici6n de un aumento de 1 20'i. No habiendo acuer

do hasta el 20 de junio, este día estalla la huelga a las df! 

ce horas. El sindicato afirma la legalidad de la huelga 

apoyándose en 'el artículo 123, apartado "A". El 22 de ju-

nio, Diego Valadez, abogado general de la UNAM pide a la Ju!! 

~\ 



ta Federal de Conciliación y Arbitraje que declare inexiste!! 

te la huelga y solicita que fije un plazo de 24 horas para -

que "los que han suspendido las labores vuelvan al trabajo 113 . 

Asimismo, las autoridadés universitarias por conducto de Va-

lentín Malina Piñeiro, secretario de Rectoría, anuncia que -

las clases se reanudarán en las Universidades incorporadas a 

la UNAM como la Latinoamericana, Del Valle de M~xico y otras. 

:::n ese entonces había 120,000 alumnos tomando clases en loe~ 

les y parques públicos, segGn las mismas autoridades. 

Por su parte, NicoHi.s Olivos Cu~llar declar6 que para el 29 

de junio se efectuará un paro en 25 universidades del país -

en apoyo a la lucha del STUUAM, El jueves 23, varios parti 

dos políticos Comunista Mexicano, PCM¡ Mexicano de los Trab!!_ 

jadores, PHT; Popular Socialista, PPS: y el Socialista Revo

lucionario, PSR; expresan en un desplegado conjunto su apoyo 

solidario a la huelga del STUNAM. 

Mientras tanto, Miembros del colegio de Directores, del Con

sejo Técnico de la Investigaci6n Científica, Escuela Nacio-

nal Preparatoria y Coordinación del CCB .firman un desplegado 

en la que asegUran que la demanda de contrato colectivo del 

3 Datos tomados del análisis político particular de Maria de los Angi:::
les sánchcz Horiega. "La huelgü en la Universidad Uac1onal Aut6noma 
de México: una cronología". Pág. 153-154 . .¡.E:!:tudios Polític-ci~.,.. Re
vista del Centro de E~t.udio~ Políticos. racult11d de Ciencias Políti
cas y Sociales. UN!J-t. llo. 10. 



STUNAM 11 es infundada e improcedente, y que el paro de activ! 

dades es ilegal 11
• 

La Rectoría de la UNAM uni6 a sus mG.ltiples desplegado~, en 

todos los diarios de lá capital la publicación, a una plana, 

de la 11 Gaceta de la UNAM", los lunes y jueves. 

El STUNAM calculó el gasto en muchos millones de pesos que -

podr!an ser repartidos entre los trabajadores, Aíirm&' estar 

dispuesto al diálogo, con las .:iutoridadcs que demostraron el 

reconocimiento del derecho de contrataci6n colectiva al pedir 

la Rector!a a las autoridades laborales que dcclaracen inc-

xistente la huelga. 

El rector Guillermo Sober6n lamenta que el paro de activida

des de la Ul~AM, retrase el progreso de México. 

El Sindicato Independiente de Trabajadores d-al Colegio de B~ 

chilleres hace paro en apoyo al STUUAM. 

, 
El viernes 24, Evaristo Pérez Arreola y Eliazar Morales 1\ra-

g6n líderes del STUNN-1, intentan la reanudaci6n del di:ilogo 

con el rector~ quien se niega hasta que no devuelvan las in~ 

talaciones universitarias. Este misrao día el rector anun--



cia que a partir del lunes en los cuatro canales de la tele

visi6n comercial se impartirán trece horas dia.rias de c~te--

dras universitarias. Indica que $e está: en pU.ticas con el 

11 el 13 para que se incorporen a los planes universitarios 

de impartir clases poJ! televisión. 

El s:íbado 25 el STUNAM realiza fer;;tivales para racaudar fon

dos y financiar su movimiento de huelga. Por su parte Tel~ 

visa festina la medida del rector y saturan su programación 

anunciando exageradamente el inicio de clases univerBitarias 

por televisión. 

Juan Francisco Rocha tlandala, Presidente de la Junta Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje, declar6 el lunes 27 que: "es -

ile9al la suspensión de labores en la Universidad Uacíonal -

Aut6noma de Máxica". Mismo d!a en que a las ocho de la ma-

ñana, el Licenciado Pedro Astudillo 1\rsGa, director de la F!! 

cultad de Derecho, se present6 en las pantallas de televi--

sidn, por el canal 4, explicando lo que es 11el pagaré". 

Esa tarde, el Doctor Guillermo Sober6n invitó al per$onal ..... 

académico y administrativo a reinteqrarse en sus actividades 

a más tardar e1 lª de julio a las 20:00 horas. 



lU martes 28, el rector declar6 que «tas repercusiones del -

paro de la UNAM causar.So retrocesos e~. el ~indicalismo orga

nizado y en las fuerzas progresistas, debido a la conducta -

irreflexiva y provocadora dol STUNAM". Asimismo, manifestó 

que 11 si los huel9uistas· no se prosentaba.n a trabajar en el -

plazo fijado, la UNAM quedará en libertad de contratar nuev!_! 

mente personal a partir del lunes, para sustituir a los res-

cindícos 11
• Por otro lado, la Universidad continúa dando --

clases por televisión bajo el rubro de "La Universidad Naci!2_ 

nal Aut6noma de México, en televisi6n'', y como subtítulo; 

"empleamos este medio en vista de la suspcmsi6n ilegal de ªE. 

tividades, a.gradecemi;,s la colaboraci6n''. 

El miércoles 29, en conferencia de prensa el Presidente Jos(! 

L6pez Portillo se refirió al problema universitario: JJestá -

en una tránsito muy doloroso: la ruptura de la comunidad a -

un nuevo status". Aconsejó esperar a que los ánimos encree 

pados se tranquilicen para encontrar un soluci6n reflexiva y 

recomendó la vt<elta a la comunidad. 

Por la tarde / hubo una marcha con la participación de m~s de-

60 ,000 personas que comenz6 en la glorieta del metro de In-

surgentes y co'ncluy5 con un mitín en el liemiciclo a Ju~rez -

donde participaron varios oradores en pro del STUNAfL 



El jueves 30, el rector de la UNAM afirma que no se recurri

rá: a solicitar la fuerza pdblíca. El Consejo Univarsita:rio 

de la Universidad Autónoma de t:uevo I.e6n se ofrece como me-

diador para resolver el conflicto. 

El viernes 1 11 de julio sa vence el plazo fijado por rector!a 

para volver a las labores; prolong&ndolo rectoría rnisma a .. _ 

las doce horas del ara siguiente. 

El sábado 2 de julio rectoría anuncia q\.le 19,460 trabajado-

res han aceptado volver a las labores. 

El domingo 3 de julio STUNAM hace pGblica su intención de --

aceptar la mediaci6n de la UANL. Rectoría rechaza la mcdia

ci6n e insta a STUNAM a devolver las instalaciones universi

tarias a negociar a partir de los ~ictc puntos ofrecidos -

el 18 do junio. 

El lunes 4 de julio se publican solicitudes p.ara contrar nug 

vo personal. administrativo. El martes 5, hay tumultos, pero 

no hay contratación de personal. 

El miércoles 6 Horacio Zacar!as A. y NicoHis Olivos Cu6llar, 

(dirigentes sindicales) son citados por segunda vez a decla-



......... 1 cz•11 ... ,..., 

rar en la Direcci6n de Averiguaciones Previas de la Procura-

dur!a General de la Reptlblica. 

El jueves 7 de julio, a las 5 de la mañana, a pctici6n eser!_ 

ta del Procurador Gcnéral de la RepGblica, Osear Flores, al 

Regente de la Ciudad, Carlos liank Gonztilcz, con 12,000 ele--

mentes uní formados aproximadamente, y un nCtmero indetermina-

do de agentes vestidos de civil rompieron la huelga iniciada 

11 d!as antes y aprehendió a 531 huelguistas que hacían gua!:_ 

dia en las instalaciones. La O:.JCraci6n se realizG con 3JO 

vehículos incluyendo tanques antimotines, autobuses foráneos 

y urbanos, patrullas y ambulancias, además de dos helic6pte-

ros que sobrevolaron la zona durante la toma de C. U. A las 

10: 30 de la mañana la !'Olic!a entreg6 las instalaciones a --

Guillermo Sobcr6n quien coment6: "Quiero expresar que, ante 

la intransigencia, la Universidad se ha apegado estrictamcn-

te a la aplicación del Derecho. Vivimos en un r6girnen de -

Derecho y la Universidad no es ajena a la jurisdicci6n nací~ 

nal 11
4 , 

El general Arturo Durazo Uoreno, jefe de la policía capital! 

na, inform6 esa mañana: ºAcatamos el mandnmiento dC" la Proc!! 

radur!a Gener'al de la RepG.blica, personal de la DGPT intc:>rv_i 

4 P~OCESO !lo. 3C1. ll dn Julio do 1977, I".Íg. fl. 



no esta mañana para rescatar las instalaciones de la UHAM -

que se encontraban ocupadas por un grupo ele miembros ·del --

STUNAM". 

En Palacio Nacional, él Secretario do la Defensa Nacional, ... 

general Ft;lix Calván López, señal6: "T .. as condiciones en que 

vive el país, son muy diferentes a las de 1960. Micntrüs 

se aplique la ley y haya alcmt>ntos suficientes para apoyarla 1 

no se producirán sucesos coj:10 los ocurridos en aquel tiempo". 

Ademtis, indicó que el EjiSrcíto estaba "listo" para intervenir 

en caso de que hubiera alguna reacci6n que afectara la paz 

interior del ?aís. 

Zl viernes a de julio hay un Paro Nacional en apoyo al STmJAtl 

y en repudio a la ocupaci6n de Ciudad Universitaria. Se -

anuncia que e1 rector de la U?U\M ha convocado a los dJrigen

tes del sindicato a entablar pláticas. 

El sábado 9 de julio, liberan a todos los detenidos exc<?pto 

a seis, todos ellos miembros académicos del Comit6 General -

de Representantes.. José L6pez Portillo declara que las r.ied! 

das en Ciudad Universitaria fueron adecuadas y puestas en el 

tiempo. El Comité de nuclgn decide lovantarla .. 



El domingo 10 de julio concluye el conflicto oficialmente. 

Publicando a trav~s de la prensa el lunes 11 de iulio ·tanto -

las autoridades universitarias, como el líder sindical Evari§_ 

to P6rez ~rreola, un desplegado d.!indo a conocer los puntos -

del acuerdo. 

Hay que hacer notar que en la6 publicaciones de la época se -

hace mucha alusi6n a la alianza Universidad-Televisa, cuando 

en realidad también el canal 11 y el canal 13 participnron CQ. 

rno transmisores de los intereses de las autoridades universi

tarias. 

Si se observa la programaci6n y se realiza una correlaci6n con 

los hechos ocurridos en Ciudad Universitaria, se encuentran -

analogías. La huelga se declar6 por parte del SrU?l.7\.M el 20 

de junio de 1977. La iniciaci6n de los cursos televisivos 

principia el 27 de junio, por los canales comerciales, el 2e 

también a trav~s de canal 11 y el 2 9 también por el canal 13. 

Para el 7 de julio entran las fuerzas policíacas al recinto -

universitario, aprehendiendo a los huelguistas y devolviendo 

las instalaciones al rector. El 10 de julio se declara ofi-

cialrnente resuelto el conflicto. Para el 15 de julio termina 

la primera fase de ºDivulgación de Temas y Tópicos Universit!! 

rios". 



A estas.alturas es conveniente aclarar que existe desinforma-

ci6n al respecto. En la publicaci6n universitaria "La Ex te!!_ 

si6n Universitaria" ('i'omo II, Vol. VI) se menciona que la --

transmisi6n de las cátedras universitarias fue por los cana-

les 2, 4, 5, e y 13. -Zn realidad también se transmitieron -

por canal 11, según consta en la programación "Li\ UNMi EN TE-

LEVISIO~º publicada en varios diarios del país. Asi:nismo, -

en la publicación "La Extensión Universitaria" se menciona un 

promedio de seiscientas setenta 'J' ocho clases de tncdia hora 

transmitidas en promedio diario, lo cual no puedo ser cierto 

dada la capacidad de los canales de televisión existentes. 

En el semanar~o PROCBSO en cambio se menciona un pro:netlio de 

treinta y tres horas diarias. 

Por otro lado, ni canal 13 se preocuparon ?Or inser-

tar en sus programaciones publicadas en la prensa los horario~ 

dedicados a las c6tedras universitarias, de hecho¡ la public~ 

ci6n "Tele-Guía" no muestra una realidad en cuanto a su pro--

9rarnaci6n. Y deja a reflexionar cuando el semanario publica 

en su programación del jueves 7 de julio de 1977: 

NOrA H1PORTi\ltrE: si para estas fechas ya se ha solucion~ 

do el problema universitario y las clases vuelven a su -

normalidad, dejará de transmitirse la ditedra por tele-

,.,., 



visi6n, 5 

La proc;ramaci6n que publica la UtlA~l en la prensa titulada 11La 

Universidad Nacional Aut6nor.ia de M6xico, en Televisi6n" a Pª!. 

tir del inicio de esta hueva experiencia de la Universidad en 

materia de televisi6n es la pauta a seguir al principio ya 

que deja de aparecer en septicr.ibrc de 1977, En la misma "G~ 

ceta-UNAM" -que es la publicación oficial de la u;~A!1- u;iureca 

la programación publicada con irregularidad y no coincide en 

ocasiones con lo publicado en la prensa. Por eje~plo: en la 

GACETA-UNAM del primero de agosto de 1977 aparece la program!! 

ci6n de LA UNAM POR TE!.EVISION del lunes 1" de agosto al viP.E_ 

nes 5, informando que el lunes se transmitirán las cátedras -

por los canales 5 y 13, y los dias martes, mHircolcs, jueve~ 

y viernes solamente por canal 13, mientras que en el ºTele- -

Gu!a" y en laS prograraaciones de TELEVISA publicada en los --

diarios aparecen programadas cátedras universitarias del lu-

nes lº al viernes 5 por el canal 13 y por el canal 5. A par. 

tir del naiaero 21, del 8 de agosto de 1977, deja de aparecer 

publicada la programación de ''Divulgación de Temas y T6picos 

Univcrsi tarios ••, reapareciendo hasta 197 e. 6 

La serie nace abrupta, impositiva, exagerada, improvisada y -

S Tele-Guía de-1 7 ele julio de 1977 

6 Ver Gacctn número 12 del B de agosto de 1917 • 
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contradictoria el 27 de junio de 1977 y su primera fase term_! 

na en forma rápida y tajante el 15 de julio a los d1as del -

inicio de la serie. El Gnico objetivo de la primera fase, -

fue el de continuar la presencia de profesores e investigado-

res universitarios a ti'avGs de la pu.ntalla de t~levisi6n acor 

de con los programas de las distintüs facultades, escuelas e 

institutos, rrara imoedir que los alumnos perdieran el scmest re 

que esta oor concluir. 7 

Desde el esquema de los hechos que ocurrieron en la vida Uni-

versitaria en el tiempo que dura la primera fase (27 de junio 

15 de julio) es claro que las autoridades universitarias no s61o 

pretendían que los alumnos terminaran el semestre que estaba 

por concluir sino que el empleo de la televisi6n durante el 

conflicto STUNAH-Rcctoría da a entender que también existie-

ron objetivos políticos. Precisamente la analo91'a de la fo

cha de la pr"'úJera fase de "Civulgaci6n de Temas y T6picos Uni 

versitarios" (DTyTU) con el conflicto universitario es cás 

que significativa por las razones ya expuestas. 

Como se habr~ observado, se utilizaron todos los canales de -

televisi6n existentes; se abarcaron los m~ximos horarios pos!, 

bles utilizables; las cátedras no estaban seriadas ni eran --

7 DcclaraC"i6n detl Dr. Guillermo Sobcr6n, rubllcada en EXCELSJOrt . 
el sábado 25 dt> junio de 1917 Pn primera plana }' a ocho columnaF-
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cont!nuas en cuanto a alg(in temario, ni presentaban coheren

cia de ninglin tipo en cuanto a pretender enseñar algún cono

cir.iiento especifico a un grupo determinado de personas 1 de -

ninguno de los pasos a dar en la realización de un programa 

de televisi6n se prcocllp6 la universidad¡ ni de ning6n clc-

tnento (ni recursos humanos 1 ni t6cnic.:is~ que intervienen en 

la realización del r.i.ismo excepto del profesor y de la habil.!, 

dad y/o capacidad del mismo que en algunos casos habría que 

reconocer como ejeraplares profesionistas y maestros. 

f!cil creerlo, pero parecía ser que los profesores tuvieran 

que pararse en un estudio donde se simulaba su aula univcrs!_ 

taria con un escritorio, un pi;:arr6n y el logotipo de la Un.i 

versidad y hacerse a la idea que las cámaras son sus alumnos, 

Por otro lado, parecía ser que el alumno tuviera que hacer -

un esfuerzo y mirar la pantalla de televisi6n para escuchar 

a su maestro y aprender de él, sin retroalimentación alguna. 

La reacción de la opinión p(iblica y de la sociedad en ge'ne-

ral no se hizo esperar, La decisión U.e utilizar la televi

sión de esa forma por parte de las autoridades universitarias 

fue severamente criticada. El S'rUNAM declar6 que el recie~ 

te "golpe publicitario" del rector Sobcrón, en el sentido de 

que se utilizilran los canLtlcs de televi~i6n comerciLtl para -

impartir cátedras univerr;itarias, resulta risible además de 
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ser una farsa y una burla al pueblo ya que es absurdo tratar 

de substituir más de 17:00 horas de clases universitarias --

con 17 horas de clases por televisión al día. Varios sect2_ 

res se quejaron incluyendo intelectuales, artistas, profcsi2 

nistas y estudiantes quienes manifcstaro11 que a algunos pro

fesores ni los conocían. 6 

De la primera fase ü. lo. segunda se redujo considerablemente 

e1 flujo de horas-clases transmitidas. Bn efecto, el cam--

bio en la prograr.1aci6n fue drtistica al grado tal que el vic!: 

nes 15 <le julio todos los canales de tclC>visi6n existentes -

transnitieron cátedr.:ts universitariü.s, r.'lientras que el lunes 

18 dt! julio s6lo se transr.i.iticron 17 clasC!s por los canales 

~ y 13, clnses 1ue fueron dcco.yenCo ~iendo ca<la v.;z menos. 

::n mismo lunes 18, canal 11 tansmiti6 "Revista Cultural" 

-pror:1rama :lroducido por Difusión Cultural-. 

No obstante que en esta segunda .c~apa colaboraron el canal -

13 -del 18 de julio al 18 de octubre de 1977-, transtliticndo 

407 programas de r.icdia hora, y el canal 5 -del 19 de julio -

de 1977 al 27 de enero de 1978- trnnsmitianclo l,GJO progra

r.ias de medin hora 9 , hay varias cosas que debo ncmcionar¡ se-

gún el semanario "1'cle-Gu!a" :lel jueves 21 ,11 jueves 26 de -

B Vf.'r, PROCF.50 del ::o junio de 1917 

9 r...1 Z~tc..nsión UnivcrsitarÍil TC'lmo It p5.q. 278 



julio de 1977 -se refiero a la semana que em,cz6 la segunda 

fase de DTyTU- se 11 sUs!Jendieron las cátedras UNAM", ·conti--

nuando "Introducción a la UNA.'-111 en los canales 2 y 5. .t:n -

vez de las cátedras UNAM, el semanario public6 lo que sería 

la nueva progra.itaci6n' de TELEVISA -inspirada en la de la -

UNAM- con programas tales corao "Hogar y productividad", "Ma

nos de MGxico", "i\udiovisual en los Deportesº, "El Campo al 

D!a 11
, "Ht!xico D.F.,", etc. Asimisr.o, el canal 13 transrni--

ti6 hasta el 28 ele diciembre de 1C77, seg(m el mismo semana

rio "Tele-Gu!a" las cátedras UNA.'i. Este canal transmitió -

por lo regular de 12 a 14 horas. 

En esta segunda fase se fijaron los siguientes objetivos: 

a) t>ivulgar al pl1blico televidente programas sobre te

rna·s culturales, científicos y tecn6logicos en un -

lenguaje accesible, sobre ter.ias de inter{;s general, 

como los vinculados a r.iedicina preventiva, martejo y 

cuidado de los animales, conocir:iientos blisicos de -

derecho y obligaciones, a la explicaci6n de ter.ias -

de contabilidad y administración, etc. 

bl Coa"::tyuvar cot:10 sisteoa de reforzamiento a la docen

cia en la educaci6n r.iedia y en la educación suµ~---
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rior, sobre todo en materias que por su grado ae d! 

ficultad se han convertido en "cuellos de botella"' 

en el currículum académico de alguna facultades 

escuelas, encargando estos cursos a maestros de re

conocido preStigio a quienes se les ha pedido utili_ 

cen apoyo pedag6gico y visuales adecuados: y en ma

teria de tipo experimental o de práctica de campo -

de cuya realización es difícil t6cnicamente, 

e) Servir como medio de apoyo a la orientación vocuci2 

nal a futuros estudiantes de enseñanza :nedi a y su~ 

rior con la colaboración y los programas de la Di--· 

recci6n General de Orientaci6n Vocacional. 

d) Servir corno medio de actualizaci6n de los profesio

niStas sobre algunos conocimientos o tlfonicas nue-

vas, de acuerdo a los progra:nas elaborados cuidado

samente por las facultades o escuelas que ast 1.o -

consideren adecuado. 

e) Apoyar en la producci6n y tt'anRmi~itin por televisi6n 

a las facultades o escuelas que hayan desarrollado. 

pro9ramas audiovisuales en algunas de sus asignatu

ras curriculares, en coordinación con los secreta--
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rioa acadtSmicos da las mismas como son los casos de 

las facultades de Contaduría y Administraci6n, Odon

tología y Medicina Veterinaria y zootecnia10
• 

Como la primera fase,· no existen elementos de apoyo audiovi-

sual ni elementos que ilustrt-n la enseñanza que se quiere --

transmitir, que no sea un ?iznrr6n. Las cátedras recono-

cidas ya sin ningún valor curricular, no dejan de ser clases 

televisadas a las cuales no pareci6 haber afectado el que se 

pretendan cinco objetivos que no existieron en la primera f~ 

se. Parece ser que todo sucedía igual, excepto la reducci6n 

de transmisión de horas-clase y la difusión para acaparar tg_ 

leaudi torio. Parecía ser que la mecánica consistía en que 

un profesor se enterara de cuando le tocaba dar la clase y --

sobre el tema a tratar, para que en un tiempo corto él prep~ 

rara su tema y se fuera a parar a un estudio de televisión -

con su mejor traje a pensar que las cámaras s;on sus alumnos 

"silenciosos de tan atentos que están". De hecho hay Poca 

seriP.dad por parte de los encargados de esta serie al no pu

blicar en forma regular lo programaci6n en los medios de di

fusi6n impresa. La programación publicada por Televisa me

)ar se encarg6 de ello. 

10 Deslinde N-149 "la Divulgación Univ1?rsitari.i por Tclovhdón" 
Luc J. Molona Piñciro Centro de E~turltl"s f:l"bre- la Univcrnidad p.10 



L~ tercera fase que principia el primero de enero de 1978, -

coincidiendo con la desici6n del canal 13 de ya no transmi-

tir las cátedras UtlA..'1, -desde luego con el consentimicto de 

la misma Universidad-, siendo el canal 5 el (mico que trans-

mití.a las ditcdras UN1'\.M de: 0:00 a 14:00 horaG. "Introduc--

ci6n a la UNAM" se transmitía par canal 2 de 13:00 a 15:30 y 

por canal 5 de 14:00 a 16:30 6 17:00 horas. Se transmiti6 

todo el año de 1978, hasta el viernes 15 de diciembre, fecha 

en que termina la tercera fase 11 • Transmiti6ndosc tres mil 

veintinueve programas de media hora cada uno, con la partici 

paci6n de mil ciento veinte maestros de veintisiete depende!! 

cias acad~micas de la UNAt-:,': dur3nte seis horas diarias (de -

lunes a viernes!. 

Las TV clases de esta fase conservan las mismas característ!_ 

cas de las Otras fases. Asimismo, a partir de esta fase, -

el horario de transmisi6n de clases universitarias se habrá 

de conservar en forma fija hasta la fecha de este cstud.io ñe 

8:00 a 13:00 6 14:00 horas. 

Las transmisiones se reanudan el 4 de enero de 1979, princi-

piando así la cuarta y t'iltima fase de !:JTyTU. El lema que -

se maneja ·a partir de entonces en la publicidad de la i;,crie 

11 Datos torn<1dos de la Extensión Univorsilaria, Tomo n. p5g. 210 · 
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es el de ttoivulgaci6n Universitaria". Todo el año se tran:;?. 

miti6 la serie por canal 5 con un horario regular dé 8:00 a 

13:00 6 14:00 horas. 

En ~ncro de 19SO la séric toma el lema de "Informe Uníversi-

tario''. Transmitiéndose con regularidad todo al año por e_! 

nal 5 de S:OO a 13:00 horas. 

El Dr. Octavio Rivera SC?-rrano, al asumir la rectoría on ene-

ro de 1981, consider6 qua la televísi6n universitaria debía 

cumplir con los objetivos siguientesi 

12 

a) Vincular el quehacer de los universitarios con los 

problemas de la compleja y descstructurada sociedad 

en que nos encontramos insertos. 

b} Coadyuvar a la formación integrlll do los estudiantes 

y procurar la elevación de las niveles cultura"'les ... 

de el pueblo: y 

e) Servir de nexo y de comunicaci6n entre el profesor! 

do y el personal de invcsti9aei6n nacionales con los 
> > > 12 

extranJeros , Una de las metas a corto plazo ---



-fue- tambitin la de servir como un canal de comunici!, 

ci6n entre quienes, a distintos niveles, intarvienen 

en la toma de decisi6n importantes para nuestro país. 

Con el inicio del rectorado de Rivero Serrano la serie toma 

el rubro de "Los Universitarios ante los Proble:nas de Néxixo". 

Las transmisiones se llevaron a cabo por el canal 5 de 8:00 a 

13:00 horas y por el canal 2 de 13:00 a 14:00 horas. 

En 1982, a partir de febrero, con el uso del videotape, -ya 

que hasta ese fecha todos los programas fueron en VIVO-, los 

programas empiezan a apoyarse en elementos m:'i.s precisos para 

ilustrar la ci;.tedra que la imagen del maestro haciendo la e,1i 

plicaci6n pertinente. Esto, debido tanto al apoyo técnico 

que significa el uso del videotape, como por el mejor tiempo 

de que se disponía para elaborar un programa y la grabación 

del mismo. 

En marzo de 1983, en vez de difundirse por canal 5, se canibi6 

a canal 8, canal que ernpez6 a utilizar el lema de ''La Alegr!a 

de la Cultura", ya que además de transmitir "Divul9aci6n de 

Temas y T6picos Universitarios" (DTyTU) de 8:00 a 13:00 ho-

ras, empezó a transmitir programas tales como "El Tesoro del 

Saber", "¿Y, tel que opinas? 11
, "'rú, a alguien le importas", -
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•1-tt'Sxico en la Cultura", etc. Para la empresa que insti tu--

cio-nalizó el lema y lo propag6, la serie universitaria pasa 

a formar otra opci6n más dentro de su programaci6n, formando 

pal:'te de canal 8 como la "A.le9TÍ6 de la Cultura••. A partir 

de entonces y a la fQcha de terminar e$te estudio "Oi vul9a--. 

ci6n de Temas y T6picos Universitnrios 11
, que se inic:i6 el 21 

de junio de 1977, provocando controveraias, y que cumplió 

siete años el 27 de junio de 19B4, en el mayor anonimato que 

ni siquiera en la "Gacl!ta UNM-l" hubiera un comentario al re§ 

pecto, se transmite con unD calidad de TVE {Televisión Educ~ 

tiva} qul! es di!!cil comprender su casi nulo avancl! en siete 

años. 

Veamos: En siete años de transmisión de la serie "Divulgación 

de Temas y T6picos Universitaríos" (OTyTU) no fue posíblc s~ 

9uir una secuencia l69ica en su transmisi6n ni en su pro9ra

maci6n, tampoco fue pasible detectar algtln pr()yecto de TVI:: 

(Televisión Educativa} , no obstante que los programas trarrn

mitidos llegaron a formar parte de series con continuidad -

aparente. 

Una clase vista al azar en junio de 1984, era la misma o c:a

si que una transmitida en jt.mío d(? 1977 al inicio de la sQ:-

rie. Quizás la diferencia consistía en que una contaba c:on 
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varias imágenes más de apoyo respecto al tema que se cst:í --

tratando. Pero lo curioso es que esto sucedió ¡ sie"tc años 

después!, 

Ambas reproducen la situaci6n del nula sin pozibilidild de r~ 

troali:nentaci6n; no· tienen apoyos complementarios ttt>xtos, .., 

matrlales didácticos, ni guías de estudio), no tienen ningl'.'in 

valor curricular ni pretenden alguna enseñanza específica a 

alglln grupo determinado de personas. De hecho su transmi ... -

si6n y su informnci6n social o.cerca de la misma nunca se hi

zo en forma serín y respetuosa ?ara el pCiblico. Si al9tiien 

estaba realmente interesado de un tema en específico era ca

si imposible encontrar la fecha }' la hora de transmisi6n del 

programa siguiente; asir.iismo, en ocasiones se encontraba uno 

con la sorpresa de ver a otro maestro con otro tema en vez 

del esperado; de hecho no existe ningún archivo confiable en 

cuanto a los años de duración al aire de la serie, un catá.12_ 

go publicado en 1982 titulado "Los Universitarios ante los 

Problemas de México" sólo se concreta a publicar el día, el 

tema, el profesor y la escuela o !"acultad respectiva ¡nada -

más! lo cual la verdad es triste. Es triste creer quQ la 

Universidad crea o pretenda creer que con cuatro clases de -

media hora ca'da una por televisi6n SE.' pueda enterar uno de -

lo que es la Historia del Cina. Lo peor, que en ese tema -
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estén una o varias personas todo el tiempo hablando constan

temente sin variación de encuadres, prácticamcnta siñ escC!nQ 

grafía, y sin ning\fo apoyo nudiovisual para cntcndC!r el tema. 

Desgraciadamente esto se clev<.1 a niveles el<! trüti'lr un tema -

demasiado interesante; e inclusive por profesores de reccmo

cido prestic,:iio '1 especialistas en la materia logt"attdo s6lo -

un escasc público debido a su forma tan 4lburrida de prcsc!.! 

tarlo y al ter.ta tan es:lecializaao para un público amplio. 

Salvo la primara fase, c.>l horario de DTy'rU fue siempre mil tu-

tino (de 8:00 a 14:00 horas en forma regular) de lunes a --

viernes. 

En este horario el público es roalmcntc escaso y mur cambia!! 

te, por lo que aunado a lo expuesto se: ol.Jzl'.?rv.:i que "Divulga .. 

ci6n de Temas y T6picos Universitarios" (07yTU) realmente 

cumple con los objetivo!l para los cuales existe. 

En cuanto a la colaboraci6n por parte de las personas encar

gadas -por parte de- Ja Univorsidad-, de rE?aliz.:1;r la scríc -

"Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios" es la Direc

ciGn de Divulgaci6n Universitaria ~la responsable directa de 

noivulgaci6n de Temas y T6picos Univer~itat'iosº ~· de todo lo 

que se engreridra a partir do DTyTtJ. E$ dc•cir, el transmitil' 
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una serie al aire conlleva a rcallzar desde un .guión, técni

ca, argumento, ~daptaci6n, libreto, de media hora de· dura--

ci6n para grabarse en video-tape y transmitirse al aire con 

ciertos fines específicos, en el caso de la Universidad, con 

fines de enseñanza, dé divulgación de lc:i. cultura, ademlis de 

conocimientos científicos y tecnol6gicos básicos, en un len-

guaje clc:iro y accesible. Porque conllcv.:i por ejemplo a: l.:i 

responsabilidad de publicar la progr<lmaci6n al aire con pre

cisión en cuanto a temas, horarios, duracl.6n y canales de 

transmisión, lo cual actualmente se está cori-igicndo. 

Los profesores participantes y exponentes son los encargados 

tanto de la ficha técnica, como de conseguir los apoyos vi-

suales así, como de dcsarro llar el te.Tia previo acuerdo con -

su escuela, instituto o facultad. Obviamente la gran mayo

ría de los niaestros carece de experiencia en la producci6n -

de televisi6n lo que conlleva a lograr pocos apoyos ·ásuales. 

La programación de los temas en sí se lleva a cabo seg(m el 

criterio de las propias facultades, son las mismas escuelas 

quienes escogen los temas a presentar y los maestros cscarg!! 

dos de la exposición. Divu1gaci6n Universitaria so encargü 

de coordinar las necesidades de transmisión de la Universi--

dad con la empresa Tclí'Visa quien "facilita" a la llniv~n;i--
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dad el estudio "H" de 9rahaci6n de lunes a viernes para la -

realizacidn de los programas as(, como el personal encargado 

del mismo coma lo son los camar6~rafos, jefe de piso, maqui

llaje, operadores de audio, mixer y video, así como musical!. 

zadorcs, discos, hastá al señor realizador de la serie es -

parte de 'rclevisa as! como todo el personal de producci6n. 

El personal universitario se concreta a ser un coordinador -

que manifiesta al personal de Televisa en que consisten los 

intereses de la Universidad y entregar les la ficha técnica, 

as! como de facilitar las películas o diapositivas u elemen

tos que van a ser necesarios para apoyar la c>.'.plicación del 

tema que se quiere exponer; asimismo, intervienen o los expg: 

sitores. 

En varios escritos se menciona la "valiosa" y "costosa cola

boración" de •relevisa. En efecto, 'felcvisa aporta recursos 

t6cnicos y humanos, pero a cambio cede su estudio rn§s chico, 

su personal más ineficiente, su peor tiempo de transmisi6n, 

y a cambio se cobra muy caro el servicio lucrando la aporta

ci6n de la Uni vers.idad. 
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CONCLUSIONES 



No hay dudo de lo formo tan vertiginosa en que la ciencia y lo tecno

logía ee han ido desarrollando en las últilDlls décadas. 

El cam;io de la televisión Jentro de la industria de la electri'inicn no 

ha permanecido ajeno ü es t.:! ¡1rogteso, Antes de su aparición, ln educ.2, 

ción se apoyaba en los recursos existentes como lo hizo con la impren 

tn, el cinematógrafo y la radio. Hoy en día varios naciones del mundo 

concientes del gran apoyo que significa el uso de la televisión en la 

enseñanza lo han inLorporado a sus sistellllls de educaci6n. t'a!ses como 

Japón y los Ei;tndos Unidos de Aniéri.;n la aplican desde Kindergaten -

hasta niveles superiores con resultados t1uy positivos. 

En nuestro pa!s, se manifiesto el interés de las autoridades univers! 

carias por el uso de la televisión en lo cneeiionza desde sus orígenes 

mismos, No obstante el haberse iniciado experimentalmente a tan sólo 

dos aiios de haberse puesto en 11!8rchn la Televisión Cocercial, el uso 

de la televisión en la enseñanza en nuestro pds no se ha deurrolla-

do con la magnitud que lo requiere. 

En efecto, no obstante el interés mostrado por el gobierno en utili-

zar la televisión _con fines educativos, no se han, 
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cristalizado aún en un plan más ambicioso que la Tcfosecu~daria. 

Com.o una experienci!\ especial de ln Univeraidad Nacional AutÓl!Lll de Mbko en -· 

materia de televisión, na.ce ln serie titulada "Dlvulgacion tic Tema.s y Tópicos

Universitarios", en junio de 1977. 

Desde el esquema de loa h!!c:hoa que oc\1rri1?ron l!ll in vidn univertiitndn, en el 

tiempo que durn la priinern (oie ( del 27 de junio al 15 de julio de 1971 ) , es 

claro que las autoridades universitarias no aolo prcteudian trnpedi:r que los -

alumnos perdiernn el ~emestre r¡ue estaba por concluir, sino que el empleo de -

la televisión durante el conflicto STUNAH-Rector!a da a entender que también -

existieron objetivos politicos. 

Aunque ln UNAM desarrt'!lla importanteR labores de d!fusión cultural, es irnpor-

tante se.ñalat" el "convenimiento" de 111s instituciones cuyo convenio dio vida n 

ln serie. con la C\>al ju!tt:i fic.:r.n su vcrdadertt función de divulsnción culturnl

que tie(\en que cumplir con la Rociedad. 

En el desarrollo de ln serie se ha observado como nnce abruptament~ y decnc -

igual a tan solo tres semanas de su no.cimiento. ta serie logrn permanecer nl -

o.ire mál! de siete años ininturupid11mentc, dcmo:;trdndose no tanto el fntcrés -

y la satisfaccion de los televidentes, sino el de las 1ns.tituc1ones que le - -

dieron vida.. 

Es de esperanse que después de una improvisi6n instantánea de pretender trans

mitir clases universitarias de las distintas facultades, Escuelas, e. ln1nitu-

tos de la noche n la mañana - existen errores de todo tipo-, lo que es diHcil 

de COlllprender ea la evolu~i&n de la misma de te nños después~ 

Las iantitucioncs alutdas persiguen objetos concretos definidos por l!llos mis

mos. Mientras. de decida de e ... 1. formn, ºDivulgnción de Tc111as y Tópicos Untver-

site.t'ioa" seguirá permaneciendo nl uire de igual manera en RU contchto y prc-

sentadór., iníluenclando d~ igu.al forma a la sociedad, n1 tiempo que i;c fomen

ta una imagen errónea de lo que es y hace realmente lo UnJw:!t'~•idnd. 
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J.as relaciones entre la UNAM y TeleviSa. no nacen con la serie, pero si lns -

afirma a6lidamente y mientras la Universidad se encuentrn empobrecida e tndefc!! 

sa 1 Televisa al contrario, se encuentra en expansión no obstante verse amenaza

da por el gobierno por aer anticultural. Al empaparse de la cultur.t1 universirn

ria y ser vocero de lon intereses de lns autoridades universitarias, la indUs-

tria de la televisión privada protegió 8Ull intereses m.ii.s rrngrados beneficiando

·Be m.&s que la propia universidad con dicho convenio. Veamos: 

1.- Como ohscrvamos se lleva el estudio de televisión una cátedra Jw

bitual universitaria, cor:io si pusiera uno cámara portiit!J en una 

aula y el maestro actuara como z:;t 1.1 eñrnara fuerü su alumno, nfu 

retroalimentación algunn. 

2.- Transcurrieron siete años y el maestro sigue de la misma mancrn ,

con un apoyo nudivisual no adecuado, o nulo, ya que no reúne !ns 

cnracter!sticas mínimaa para utili::nrse en el medio televisivo. 

Los programas caen en lo que se puede decir 11 cabc::as parlantes" 

o 11 talldng head progr.ims 1
', 

3,- El horario que siempre ha 5ido matutino - salvo en su primera fa

se-, es de cuarta, según la clas1ficaci6n de horarios de la mirima 

empresa privada esto debido al escaso auditorio que existe en ese 

horario de transmisión, 

t.,- Est.as cátedras no están incorporadas a ningún plan de estudios de 

educación Ha distancia, que permita a los alumnos tener texto de 

apoyo y valuaci6n para quienes realmente deaenr.::in aprender median. 

te este medio. Los interesados carecen de asesoría y de formas de 

evalución. 

5.- Los contenidos tampoco han sido adecuados, dado el academismo de 

los maestros participantes, - salvo raras excepciones -, lo mayor 

parte de los textos estlin escrito& de forma tal - dirigidos n un

público homogéneo a través de la lectura, y no hu un público het!:, 

rogéneo con distintos niveles de escolaridad. 

Son las propias IHreccioncs y Secretarías académicas de las diver 

sas Escuelas y Facultades las que deccrminnn los tecas a tratnr y 

nombran a los maestros y coordinadores para que preparen el mate

rinl didáctico y los contenidos de los programas. Habrá de compre!} 

derse ln falta de canodmientor. de los pt1rtícipt1ntes del me<lio t!!._ 

le\•fnlvo, 



120 

,6.- La falta de difusi6n de la programación acerca de los telecurans 

próximos a transmitirse, De hecho hay poca seriedad por parte de 

los encargados de esta serie al no publicar en forma regular ln 

progral'IUlci6n en los medios de dHusi6n existentes •. LR programa-

ción publicada por televisa en la pr~a mejor tiC encargó de ello, 

7 .- Fuera de la fdic.hn técnica y de sugerir los npoyos audiovisuales 

la Universidad no se preocupó, ni participó en ninguno de los P!!. 

sos a dar en la realtznción de un programa de televisión. 

8,- La presencia de prof.esores desconocidos pnrn el público estudia!!_ 

til y el reconocimiento de pocos con reconocido prestigo profe-

sionnl con un reducido auditorio capaz de nprccinr su cútedrn. 

9,- lla incoherencia de la evolución de ln cnlendnritnción de las tc

lecátedrns, con el obvio desánimo de los interesados al no exis

tir una hilnción seria. 

10.- La ausencia de recursos znnter!nles univcraitarios en lo realiza

ción de un progracn de televisión, ns{ como la poca participn--

ción universitaria de recursos humanos - el profesor y el coord,! 

nadar entre la Universidad y Televisa. 

11.- El desperdicio de los recursos humanos capacitados para tal em-

presa, como lo son, - entre otros -, los egresados de la carrera 

de Ciencias de la Couunicación de la Facultad de Ciencias Pol!t.!. 

cas y Sociales. 

12.- La imposici6n. del consorcio privado hacia la Univerddad de ¡>le

garse a sus intereses. a) Aceptnción de horarios; b) Aceptación 

de temas a tratar y de temas a no tratar; c) Aceptación de cana

les de transmisión¡ d) Aceptación de quv. la empresa privada dec.! 

da arbitrariamente en cuanto y en que consiste ln. ¡fotticipnción 

de ln ·Universidad. e) La obvia ventaja benéfica para el coniwr-

c·fo .privado, y ln desventaja para el prestigio de nuestra Máx.ima 

Casa de Estudios. • 
A la terminación de este estudio, el 19 de Septiembre de 1965, se dejó de tran!! 

mitir " Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios", lo cual permite plan- -

tear y desarrollar - bajo el rectorado del Doctor Jorge Carpizo -, un sólido -

proyecto que contemple la rcestructurnci6n de la televisión universitaria. 

La comunidad universitaria está conciente de la situación, ojaló las nµtorida-

des universitarias presten atención y apoyen las do.!mandaG de ln mismn. 
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.Es neceeado prestar atenci6n a : 

a) La necesidad de definir una política unt.versitaria en tiUJterfo de -

televisi6n. atuvés de una instancia coordinadora que dé orientn-

ción y crongruend.a a lH actividades de producción. diíusión, 1n

vestigaci6n, y formación de recura.os hu!flllnos. 

b) De acurdo a los Cines educativos y socialu de la Universidad Na-

cional Autónoma ~e México, la producción televisiva se deberá - -

orientar hacia la educación 1ntegul y la extenaión univerdtarin 

fomentando la conversad6n dé los valores nacional ea universllles. 

e) El progra~ Universitario de televisión debe tener la investiga--

ción como eje principal. 

d) Mejorar la calidad de la televisión universitaria redefiniendo los 

lineamientos de produc:c16n y programaci5n nctuale6 t<>nto para ca-

nal abierto como para circuito cerrado. 

e) Realltar de nmn<H'a más sistem5tica. la evaluación de forma.s rle - -

transmisión, hornr!os, pedil de amliencia:s, voluinen factible df.! -

producción, opciones de programación y mecanismos de difución e i!! 

tercambio de material producido. 

f) Coordinar los esfuerzos entre las dependencias que renlium produ_s 

ci6n, para que conjuntamente generen programas con enfoque inter-

disciplimi:r·io de alta calidad técnica y pedagógicn. 

g) Promover convenios que representen nuevDR opciones de p:roducc1ón )' 

emisión por canal abierto, con una pttrticip&cián más ditecta de -

los universitarios en la producción, 

h) De:urrolloar el inanejo del lengu.nje televtaivo y explorar los dis

tintos géneros y ÍOrlll8to& del media, que contribuyan 11 crear unll -

imagen propia. 

1) Diferenciar los program.as que tienen como fin apoyar el proceso en, 

señan:ia aprendiza~e respecto de los enfocados a la difusión de la 

cultura y el pensamiento universitario, estableciendo nonM.s y uni 

ficnndo criterios tanto en la producci6n para circuito c:errndo, tB. 

1110 parn canal abierto. 

j) Realizar un programa de formación de recursos humanos para ls pro

ducción en televisión a fin de evitar que, por una parte, ~e im¡ire 

vise personal, y por otra de desaproveche el que yn ha capacitado 

ln propia Universidad. 

12.1 
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Esta fonu.ci6n y actualización de personal capacitado {productores, .. 

guionista.a, cat:1Ar6grafos •. tlcnicos y diseñadores), de.ben vinculaoe -

con la.a acciones que en este eantido llevan a cabo los ceneros~ Escu! 

laa y Fac;ultad11t1 da la Univeraidad Nacional Aut6no111& de .Midco, 

k} Llevar a cabo mecanismos de col&boraci6n entre estas depende.netas pe

ra complemantar la fonnad6n que en ellas se llevn a cabo juzgándose 

conveniente dieeñor progra11tJu~ de cspecializ.ación o de 111aeetrill en 111e

dio de comunico.c16n· audio11isual y en ll'ledios auxiliares de la comunic!!_ 

ci6n pura la educación# 

L) La creación .de cursos )' talleres breves. de6t1nados a mejorar el dc-

sempeño del personal que parttc!Pe en fortlla eventunl en ll.I telc:vi--

sión universitaria. 

Ojala este documento colabore en algo c. la renli:r:ación de. una televisión uni-

veraitaria ditnn de los univerdt~rio& y del iinh l!n general. 
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