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FE DE ERRATAS 

Incorrecto Correcto 

encausar ----------- encauzar 

des pues ----------
tienen ----------
poder público ------
el 
Universidad Aut6-
noma de México 

después 
tiene 
poder púb1-ico, 
del 
Universidad Na~ional Autónoma de México 

esto esto, 
mismo 

--------- estu es, 
--------- mismos 

En este apartado se se6ala la presentación del resultado de 
análisis y luego los cuadros. En la compaginación quedaron 
en orden inverso. 

valisos -----------
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tema ------------
orientación ovacio
nal 
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nacional 
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otra ------------ o~ru1·¿1 



PROLOGO 

La. presente investigación surgió a partir de una serie de 

re-flexiones sobre el papel social que la televisión debe cumplir en 

b_eneficio de la sociedad mexicana, sobre todo que con las -expedén:

cias obtenidas en Televisión de la República Mexicana desde 1982, se 

pudó apreciar el valor potencial qué puede generar éste medio de· di

fu5ión t;!n tareas vitales como son: la educación, la salud, la capaci_; 

tación, etc. 

Por tal razón se consideró como parte fundamental encau

sar el estudio. hacia sus posibilidades operativas, con el fin de apor

tar elementos básicos para la configuración de un mode!O de televi...:·· 

sión útH para el desarrollo social del país. 



INTRODUCCION 

México vive actualmente los efectos de la crisis económica más 

.severa en su historia contemporánea, originada principalmente por la 

carda de los precios del petróleo -fuente esencial de captación de di

visas-, por. Jos altos costos en el servicio de la deuda externa y por -

las medidas protec~ionistas del mercado internacional que impiden el 

ingreso a las exportaciones de productos mexicanos no petroleros. Es

tá situación ha originado graves desequilibrios financieros, una espiral. 

inflacionaria fuera de control oficial, una acelerada devaluación de 

m~estra moneda frente al dólar estadounidense, etc. 

El gobierno mexicano para hacer frente a esta situación ha adop

tado una política económica de austeridad que ha repercutido de mane

ra notable en la reducción del gasto público, lo que ha traído consigo 

un desempleo alarmante, una evidente disminución de los beneficios so

ciales y un deterioro generalizado en los niveles de vida de la población 

nacional. 

Los añejos problemas de índole social como el alto índice de anal

fabetismo, las grandes tasas de morbilidad y mortalidad, el incremento 

del .. desem.pleo, la insuficiente producción agrícola y ganadera, etc., se 

han. visto· agravados .sensiblemente por los efectos de esta crisis econ6-· · 

mica .. 

Ante este panorama· que amenaza reducir aún· más los niveles de 

vida, la televisión mexicana, ha manifestado poco interés por acerc:a·rse. 

a las necésidades informativas del televidente nacional, siendo que ésta 

es un. instrumento de gran importáncia para el desarrollo social del. país, 

debido a sus aicances y posibilidades para la difusión de mensajes edu

cativos, .culturales y de interés social. 
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Actualmente coexisten dos modelos televisivos, el privado y el 

oficial que responden a objetivos e intereses diferentes en cuanto a 

la función so~ial del mensaje. 

La televisión privada nace y se consolida como un modelo de -

.utilidad comercial y expansión monopólica de poderosos sectores eco

nómicos .del pafs, cuya fuente de financiamiento es la publicidad y su 

función por excelencia es la de entretener y divertir, minimizando su 

labor social en beneficio de la población mexicana, sobre todo aque

lla que necesita mensajes de interés social. 

Por su parte el estado, a través de la televisión oficial, no ha -

cumplido cabalmente la rectoría en la elaboración de:· planes de comu

nicación que asignen un carácter social a la televisión y aunque rom-

pe con los objetivos del modelo comercial, utiliza este medio para le-

gitimar su poder político ante Ja sociedad civil. 

En este afán por reafirmarse poHtica e ideológicamente desatien

de a aquellos. sectores de la población que requieren mensajes· con ca

rácter .de servicio social. 

De .lo anterior, se desprende que en México, a pesar de los durÓs 

efectos sociales.por la crisis económica no e;aste un. modelo ·televisivo 

interesado en. difundir mensajes sociales que permitan .a Ja población -

nacional identificarse con su propia ·realidad y les brinde elementos· pa

ra mejorarla.: 

Empero, han existido algunos intentos de la televisión oficial por 

destinar a este medio un carácter de servicio social, tal es el· caso de 

T·elevisión de la República Mexic~a, (TRM), que durante el periodo de 

1979· a ·1982, desarrolló un plan de televisión en favor. de Jos sectores 

sociales más desprotegidos del país, mismo que se vió . interrumpido 
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a principios de la presente administración. 

En tales circunstancias y al no existir actualmente un modelo 

televisivo que ofrezca al perceptor una .opción de interés social, es 

preciso cuestionar el sentido y la función de la televisión mexicana, 

en especial la oficial, por ser la entidad responsable· para configu-

rar un modelo que contemple el entorno de los sectores sociales 

más necesitados, sus problemas, sus posibilidades y sus alternativas 

de acción colectiva para beneficio común. 

En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo 

central dirigir la .discusión para la configuración de un modelo televi

sivo al servicio social y servir como un elemento más de estudio para 

la creación de nuevas alternativas en el campo de la comunicación co

lectiva. 

La metodologfa que se utilizará parte de lo general a lo panicu

lar, desde una amplia revisión del fenómeno de la televisión· hasta el -

an~Irsis de un modelo al servicio sacia!, donde se pondrá especial énfasis 

por consi_derarlo el vértice de la investigación. 

La elección de la metodologfa, se ha hecho tomando en considera

ción las ventajas y desventajas que ofrece cada una d~ la corrientes 

teóricas par~ la utilización adecu_ad8. de la televisión en la sociedad me-

xicana. 

El funcionalismo será nuestra óptica de análisis, por ser la. única 

corriente que asigna un uso práctico a los medios tradicionales de difu

sión, como es la televisión. N~. obstante que presenta severas limitacio

nes en la explicación del procesé> de la comunicación, al ubicar al· per

ceptor como un ser 'pasivo, sujeto al arbitrio .del emisor. 
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Existen otras vertientes para abordar el problema, como es el caso 

de la llamada comunicación popular (algunos investigadores la designan 

comunicación ·alternativa), que recurre a un esquema horizonta~ en el 

proceso de la comunicación, manifestándose una activa panicipación en- .. 

tre los sujetos comunicadores. 

Sin embargo, esta corriente tiene la característica de crear sus 

propios instrumentos de comunicación, sin servirse de los medios de -di

fusión colectiv~, . por considerarlos autoritarios y aritidemocráticos. Por 

tal razón no es posible emplearla dado que el objetivo fundamental del -

presente estudio se basa en torno a la aplicabilidad de la televisión. 

En vinud de la reflexión anterior, la propuesta de este trabajo. cae 

dentro de un esquema funcionalista, en el que se tratará de mejorar el 

coeficiente de comunicabilidad, fomentar el nivel de participación de el 

sujeto ·perceptor ·y mejorar la calidad y contenido de los mensajes para 

convertirlos en instancias favorables al servicio social. 

Inicialmente, se establecerá un diagnóstico general de la televisión:·· 

mexicana, con el fin de ubicarla en su proceso histórico y rescatar al-"

gunas de sus experiencias en relación al servicio social. 

Después se reVisarán por separado los esfuerzos de Televisión de- la. 

República Meiicana, de Canal 22, del Canal 3 de· Pach~ca, Hgo.; del.-.:. 

4+ de Xalapa, Vef., y del 7 de Toluca, _Edo. de .. México, porque aportan· 

valiosas experiencias en el terreno de la radiodiÍusióÍl. 

Finalmente se. propondrán algunos elementos que peTmitan el .. diSeño 

de uri modelo. de televisión al servieio social. 
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CAPITULO 

COMUNICACION Y TELEVISJON 

Ll DEFINICION DE COMUNICACION 

Hablar de la televisión y su incidencia en la sociedad mexicana 

induce a ubicarla en el proceso mismo de la comunicación humana. Pa:.. 

ra .ello se iniciará .este capftulo con la definición del concepto comun~

caclón de acuerdo a los puntos de vista de algunos estudiosos del . tem8... 

Wilbur Schramm (1) sostiene que comunicación proviene del latín 

communis, común, esto es, entrar en comunidad con alguien.. "La esen

cia de la comunicación consiste en la sintonización entre el que percibe· 

y el que envfa un mensaje determinado". 

Por su parte Jaime Goded (2) expresa, "Comunicar es. poner en re

lación a los emisores y a los receptores a través de un objeto de· comu

nicación, ·de un mensaje. 

La comunicación entre los hombres· es un fenómeno global, un mo

mento dinámico de las redes de unión de lo~ hombres en sociedad, el :.:.· 

contacto ·:establecido entre los hombres .emisores y los hombres ··re·cepto·::' 

res". 

Ambas definiciones muestran serias insuficiencias para encarar .la 

complejidad del proceso de. la comunicación, porque establecen una rela:- · 

ción m_ecanicista entre. los individuos, en la que se suprime la posibHi-

l. Schramm, Wilbur - La Ciencia de ·la Comunicación Humana . Ed. Ro-, 
ble,. México, 1974. , 

2., Goded, Jaime. 100 Puntos sobre la Comunicación de· Masas en Méxi- · 
ca Ed. Universidad Autónoma de Sinaloa,. México, 1979. ·p •. 134. 
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dad del perceptor para analizar y reflexionar la intencionalidad del 

mensaje y se presupone su respuesta de manera automática. Mani-

fiestan además una tendencia unilateral y verticalista al omitir toda 

posibilidad dialógica entre el emisor y el perceptor, coartando la par

ticipación de este último para confeccionar sus propios mensajes. 

Antono Paoli .(3) ofrece otra explicación más clara sobre este 

aspecto y dice "la· comunicación es un acto de relación entre dos o más 

sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado". 

· En esta definición, el autor señala el carácter participativo de dos 

o más sujetos que actuan simultáneamente como emisores y percepto-

·res, es decir, establecen una relación de equidad en la que el mensaje 

se convierte en el factor sustancial, sin embargo es notoria su brevedad 

para comprender las características y la Íntencionalidad que guarda un 

mensaje en el proceso de la comunicación. 

Antonio Pascuali (4), por su parte, reafirma la necesidad de esta 

retroalimentación y menciona "la comunicación es el· intercambio de 

mensaje con posibilidades de retorno no mecánico, entre polos .igualmen

te dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad". 

En ·estas dos . últimas apreciaciones con las· que se concuerda am

pliamente, los individuos involucrados en el proceso de la comunicación 

juegan un papel dinámico y acdvo, porque al adicionar la comunicción 

de retorno el perceptor deja de ser el ente pasivo que recibe e intep.re- · 

ta mensajes, para convertirse además en sujeto emisor. De esta forma 

·3. Paoli, Ántonio. Comunicación. Sociológica Conceptos. Ed. Edicol, Mé
xico, 1979. Ja; re1mpres16n, pp. 191. · 

4. Citado por Bordenave Dfaz, juan y Carvalho, Horacio. Planificación y · 
.Comunicación Ed. Ciespal Colección lntiyan No. 6, Quito,· 1978. PP 
307. 
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es preciso identificar al concepto. "comunicación" con el diálogo entre 

los sujetos; como el intercambio de ideas y expresiones concebidas en 

un marco de ·referencia común, en el que los participantes asumen 

simultáneamente los roles del emisor y perceptor. 

El marco de referencia se refiere a los conocimientos y experien

cias adquiridas por los individuos, durante su formación socio cultural. 

De este factor se desprende el grado de información que posee el suje

to participante 'para exponerlo ante otros, lo que se ha definido como 

proceso de comunicación. 

El fenómeno de la comunicación es inherente· a todos los seres 

vivos, sin embargo en el ser humano se presenta de una manera más -

compleja y depurada.. 

El interés por analizarlo como proceso social se registró algunos 

siglos antes de Cristo. El caso más remoto del que se tenga conoci- :.. 

miento es el de Aristóteles, ouien. formuló un esquema elemental y al 

mismo tiempo· unilateral por la función persuasiva asignada al emisor. 

Este. modelo se componfa de tres etapas:' la persona que habla (quién),· 

el discurso que pronuncia (qué) y Ja persona que escucha (quién). 

En .·1930, -penSa.dores funcionalista> como Lazarsfeld;· Lewin, Las5,-

well y 1-iovlárld se basaron en el esquema. Aristotélico para continuar "' . 

los e'studios cientfficos de la comunicación, razón por la. cual se les con- .. 

sidera. .como "los padres de la comunicación". (5) 

Laswell introdujo el .éoncepto de Canal - medio por él que se -

trarÍSmite el mensaje - y le atribuye un. mayor. interés a: tos· efectos 

S. Ciespal . - E'(?cuemas del Proceso de la Comunicación Ed., · Ciespal 
Quito, Ecua or 1969 pp,26. 
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producidos por el mensaje a quien lo recibe. 

Unos años despues cie la segunda guerra mundial, en 1947 Shan.,. 

non y Weaver diseñaron un modelo caracterizado por utilizar conceptos 

propios de. la electrónica, como transmisor, señal, receptor, fuente de 

las interferencias y mensaje, asímismo consideraron otros aspectos de 

índole social, psicológica y semiológica que nunca antes se habían incor

porado al estudio de la comunicación humana. (6) 

Este modelo como los anteriores tuvo la peculiaridad de establecer 

las ·bases de la comunicación interpersonal (7), sin embargo. la óptica 

ele su análisis es verticalista, de arriba a abajo, de un individuo (!Ue en

vía un mensaje a otro oue lo recibe y es mecanicista por establecer la 

relación de estos sujetos mediante una reacción de estímulo respuesta. 

"Los modelos mecanicistas privilegian la fuente de los mensajes, 

. dejando la impresión que ella es la creadora del mensaje y colocan al 

receptor en una posición pasiva, como de clientela de la fuente, como. 

de objeto de_ la influencia persuasiva o informativa de la fuente". (8) 

6. Citado por Bordenave Dfaz Juan y Carvalho, Horacio Op. Cit. 

7. Goded, Jaime Op.Cit"·· El auto.r señala que la "comunicación in
terpersonal es todo intercambio directo ·de significaciones entre -· 
los hombres, toda transferencia· próxima e inmediata, de individuo 
a individuo, de una experiencia; En ·este ·sentido, el lenguaje ver
bal oral es el lenguaje privilegiado, junto con los gestos y el con
tact:o físico de la· comunicación interpersonal (boca, or.eja, interac-

. ción) 

_8. · Bordenave, Dfaz y Carvalho, Horacio Op Cit.. Pag. 226. 
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Por su parte Wilbur Schramm adaptó el modelo de Shannon y - -

Weaver al sistema de la comunicación humana, y en especial la colec

tiva, (9) para "ello diseñó varios modelos en los que aportó conceptos 

como comunicador, perceptor, destino, cifrador del mensaje y descifra

dor. 

Su análisis del proceso de Ja comunicación se enfoca primordial

mente hacia la codificación y decodificación del mensaje y considera 

sobre este punto que el comunicador deberá tomar muy en cuenta los 

símbolos lingüísticos (10) del perceptor para lograr que el mensaje sea 

entendido, esté libre de interferencias semánticas y logre los efectos -

de respuesta deseada. Para ello expone las· siguientes consideracio- -

nes. (11) 

El mensaje debe formularse y entregarse para obtener la atención 

del destino. 

El mensaje debe emplear signos y tener un contenido. referente a 
la experiencia común de la fuente y el destino para transmitir el 

significado. , 

Debe despertar necesidades y sugerir alg_unas maneras de satisfa.,. 

cedas. 

Debe sugerir para satisfacerlas, una manera adecuada a_la situa'-. 

ción ·del grupo en la que se encuentra el. destino. 

9. Goded, Jaime· Op Cit .•• La Comunicación. Colectiva es la interrela'
ción de ·grupos, clases, instituciones, sociedades, a través del inter
ca_mbio múltiple de ·mensajes diversos. 

10. Fleur, Melvin L. de.-. Teorías de la Comunicación Masiva Ed. Pafdos •. 
Buenos Aires 1970, P.251 •. Se denomina sím60lo lingiítsuco a todos 
los· signos-estfmuI.os que el comunicador y el perceptor tienen_ como 
referencias sobre acontecimientos, objetivos u otros fenóm.enos. 

11. Ciespál, Esquemas de ••• 



Wilbur Schramm perfeccionó un esquema sobre la comunicación 

colectiva, conocido como la "Tuba" cuya caracterfstica escencial es 

la distinción de diversos y heterogéneos grupos sociales, que perciben, 

descifran e interpretan el mensaje de acuerdo a su contexto social. 

Según este esquema, se convierten en agentes !"Ultip!icadores 

del ·mensaje y lo difunden hacia los miembros de su mismo grupo.· 

Como se puede ver Schramm dedicó especial atención al cifradoT 

del mensaje y su descifrador, como factores insustituibles para una 

·mejor interpretación del perceptor en el proceso de !a comunicación. 

No obstante aún cuando sus propósitos se apartaban de los anteriores 

esquemas mecanicistas, su óptica vertica!ista: le impidió ocuparse del 

perceptor como ser dinámico y activo en las relaciones humanas, esto 

es, como sujeto generador de sus propias ideas y portavoz de sus pro

pias necesidades. Sin ·duda alguna el análisis funcionalista ha mostrado 

severas limitaciones para ocuparse del fenómeno de la cemunicaci6n 

humana como un proceso social y lo ha llegado a considerar símplemen_

te como una relación de dependencia del perceptor hacia el emisor, en 

la que los roles "difundir y recibir" se encuentran claramente definidos. 

Es decir, se concibe al procesar de la comunicación, instrumento _al_ ser

vicia de los intereses del emisor y se anula la posibilidad del perceptor 

.·para convertirse. tambien en sujeto emisor. 

Si se extrapola esta explicación al .ámbito de los medios de difu

sión colectiva y en especial al de la televisión se verá que coexisten .. -

. dos modelos de difusión, el comercial y el ·oficial, ambos con propÓ·s¡_: . 

tos. distiÍltos aún cuando utilizan los esquemas autorit:arios y verticalis

- tas, ya explicados. 
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El modelo comercial basa su transmisión principalmente en pro

gramas que manifiestan las ventajas y las comodidades que ofrece el 

modo de vida· estadounidense, es decir, difunde en t:érminos de ideolo

gía, Ja concepción burguesa en los estilos de vida, etc. Para ello se 

acompaña del recurso de la publicidad que permite al anunciante mul

tiplicar sus ventas y obtener sus utilidades en el menor tiempo posible. 

El modelo oficial por su parte, hace uso de la televisi6n para di

fundir el proyecto político del gobierno, en un afán por legitimarse an

te la sociedad entera como ciase política dirigente, pero en su carác

ter de Est:ado, como 6rgano que regula el desarrollo int:egral, ha· des

cuidado la política de comunicación social ·n.:>cesaria para coadyuvar al 

mejoramiento de las condiciones de v.ida de la sacie.dad mexicana. 

De esta forma se expresa que ambos modelos han limitado la po

tencialidad que tienen la t:elevisi6n como un instrumento al servicio del 

perceptor y lo han relegado a un segundo plano, supeditado a los int:e

reses del emisor. 

A la par de estas vertientes empleadas en la comunicación colec

tiva, surge otra de principal importancia en abierta. cóntraposici6n. a 

ellas. Se está refiriendo a la llamacja comunicación popular, para mu

chos ot:ros comunicaci6n alternativa. Esta nueva concepción en la teo;; . 

ría de la comunicación pugna por. revertir los esquemas . t:radicionales · 

que asignan un rol pasivo al perceptor, en un ámbito vert:ical y autori

tario y propone un sist:ema d.e comunicaci6n horizontal que suprime. los 

&oles preconcebidos de "difundir y recibir", por el de comunicar. 

Para la comunicación popular, todos los individuos inmersos en el 

proceso de la comunicación son comunicadores, es. decir, seres part:Ícipan

t:es . y activos. 
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Esta corriente surge como una alternativa del perceptor y espe

cíficamente de los sectores populares para poder expresar su· propia 

problemática, a través de instrumentos y estrategias creados por ellos 

mismos, sin recurrir a los llamados medios de difusión tradicionales -

(como el caso de la televisión). 

La comunicación popular se caracteriza porque los comunicadores 

comparten el mismo marco de referencia y su finalidad primordial es 

lograr un cambio de estructuras políticas y económicas que permita la· 

liberación de las clases populares. (12) Para tal efecto emplea fórmu

las de comunicación alternativas a la dominante, porque la estructura 

de esta última es autoritaria y por ende antidemocrática, sin embargo, 

suele ser utilizada en momentos de coyuntura. polrtica:. 

Es claro que en estas circunstancias, todo intento por incidir en 

el uso de la televisión para imprimirle una finalichdde tipo social, de- -

berá tener en cuenta las críticas que se le imputan al análisis funciona

lista para que de esta forma aún cuando no se rompa con la estructura 

vertical -propia del medio- difunda mensajes acordes a la problemática 

del perceptor, que le permitan satisfacer sus necesidades de información. 

.Se "advertirá que en un planteamiento _de esta naturaleza, no es pó-

. sible emplear la concepción de comunicación popular o alternativa;-debi,

do. a que ést~ en esencia es democfatica y revolucio~aria, en cambio la 

televisión es . un instrumento que por características técnicas es verticalis

ta y por su condición política y económica no puede excederse de todo 

reformismo. 

12. Baena Paz, Guillermina y. M_ontero Olivares, Sergio. ComuniCació9 Un 
N12vo Enfogue. Colección manuales y Aportaciones No. 1 Apoyo Pro,
fes1onal en Comunicación A.C. México D.F., 1984. P.141_. 
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Por ello, el ·modelo a proponer a lo largo de la investigación 

se. circunscribirá en el análisis funcionalista, pratendiendo hacer de la 

televisión un medio al servicio· del. perceptor al mejorar Ja calidad de 

sus mensajes y .elevar sus coeficientes de comunicabilidad. 



1.2 TELEVISION Y SERVICIO SOCIAL 

En sus términos más simples la televisión se concibe como un 

instrumento que transmite imágenes transitorias de una escena real o 

filmada a través de un sistema electrónico de telecomunicación. (13) 

Este medio de difusión nacido en la década de los treintas, se ca

racteriza por transmitir su señal de manera inmediata a grandes distan

cias con una óptima calidad técnica. La televisión mexicana tiene ac.

tualmente una amplia red de cobertura en el territorio nacional, lo que 

le permite llegar a casi todos los hogares. 

Hoy 'dfa, la televisión se ha convertido en un instrumento indispen

. sable en la vida moderna, llegando a configurar por la influencia de sus 

mensajes, hábitos de conducta y juicios de valor a nivel colectivo. 

En México como ya se ha dicho, la televisión se en.cuentra en ma

nos de intereses económicos y políticos, quienes hacen uso de ella para 

difundir información que les permita mantener el "status quo" en la .so

r,iedad. 

. El modelo comercial, como su nombre lo indica, basa su objetivo 

central en la obtención de beneficios económicos a través de la ventá. in

discriminada de espacios publiCitarios. Asimismo, ·1¡,: gran mayoría de sus 

· mensajes son i.-Uperfluos, ideológicos y carentes de toda utilidad pulSlica. 

13~ 

Los canales· que pertenecen al. sector privado son el 2, 4, S y 9. 

González Treviño Jorge E. La Televisión, Teoría ~ Práctica 
Ed. .Alhambra la. Edición 1983, México. D.F. pp 1 • 
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Por su parte el modelo oficial al cargo de los canales 7, 11, 13 

y 22, difunde un tipo de programaci6n acorde a la postura del gobier

no, legitimando a su vez el poder polrtico que ejerce sobre la socie

dad civil. (14) 

De esta forma, la televisi6n mexicana antepone los intereses eco

n6micos y polrticos del emisor a las necesidades informativas del percep

tor, orillándolo a asumir una actitud pasiva que lo desentiende de su rea

lidad social. 

De este contexto pocos han sido los intentos por configurar un. -

nuevo modelo televisivo al servicio social, entendido éste, como un sis:. 

tema de informaci6n que difunda mensajes de utilidad general e induzca 

al perceptor al análisis y la reflexi6n, ·motivándole a modificar hábitos 

y actitudes para beneficio propio, mediante acciones conscientes y racio

nales. 

Un modelo en el que el perceptor sea el centro vital de atenci6n·y 

no m·era terminal del proceso, en donde .su participaci6n polrtica y s.ocial 

sea constante y permanente en acciones de beneficio a la sociedad .Y con

tribÚya a mejorar directa e indirectamente las condiciones de ·vida de la 

p0blaci6n. Es decir, un sistema de televisión más accesible en cuanto 

permita a los sectores más necesitados; hacer uso del medio y expresar 

sus verdaderas prforidaoes soeiálesen beneficio de la comunidad. 

En estas ciréunstancias hablar de televisión al servicio social implica 

modificar la iritencionalidádde.1 mensaje para: obtener fines diferentes. De 

ahí que no tengan cabida los intereses comerciales, cuya. finalidád . 

14. Ambos modelos de televisión se analizarán con mayor amplitud. en 
el siguiente capitulo. 
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por excelencia es el consumo, ni los intereses polfticos que intentan 

legitimar el poder público sólo aquellos destinada; a coadyuvar, y mejo

rar las condiciones· de vida de los sectores más afectados socialmente. 

Para un esquema planteado en esos términos es necesario redefi

nir algunos de los elementos del proceso tradicional de la comunicación . 

colectiva y añadir otros para ubicarlos de acuerdo a la lógica de las 

nuevas exigencias. 

Los elementos por proponer· para un esquema de televisión al. ser-· · 

vicio· social son: 

a. Investigación, 

b. 'Eniiso'r, 

c. Código, 

d. Mensaje, 

e. Canal, 

f. Perceptor, 

g. Participación, 

h. Evaluación, 

previo que sirve para .conocer por fuente .directa el. entorno .. 

grupos humanos y detectar. su· próblemátic~ social, econc5mi.:. 

ca, j:,oll'tica y cultural, a . fin: de buscar posibilldades de s~lución con el . .:_ 

apoyo del mensaje televisivo. 

Este elemento, sin duda alguna,· es de suma importancia en el 

cicio. de ia·comunica:ión -siempre que sea bien realizada-, al imprimir. en 



el mensaje un caráct-er ciendfico-metodológico, permit:iendo organizar, 

planear y canalizar adecuadamente los recursos con los que se cuenta, 

para la buena. ejecución de lo proyectado. 

b. Emisor 

En este caso se refiere a la institución gubernamental o a grupos 

representantes de la sociedad civil quieres elaboran y difunden mensa

jes· en los que dan a conocer problemas sociales y plantean fórmulas ele_ 
solución. 

c. Código 

La utilización de reglas convencionales para diseñar los mensajes, 

mediante la estructuración y combinación de signos. 

d. Mensaje 

Parte sustancial de este esquema. Incorpora aspectos probl_emáti

zadores del perceptor, elementos de análisis y reflexión y estrategias de' 

·s0luci6n. 

Tiene como. objetivo _sensibilizar para- crear consciencia· y· lograr la 

participación del perceptor. 

e. Canal 

_ El vehrculo por el que se propaga el mensaje. 

f. Perceptor 

El núcleo de todo el proceso, su parte objetiva. Es. el sujeto que 
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somete al análisis, interpreta y reflexiona el significado problema'.'" 

tizador del mensaje, se autoreconoce en él y encuentra posibilidades 

de solución. Esta configurado por grupos heterogéneos. 

g. Participación 

Acción consciente y organizada del perceptor que entraña la 

tiansformación de la realidad para su beneficio. propio. 

·h. E ·v a 1 u a c i ó n 

Reconocimiento del emisor para verificar la .eficacia el mensaje 

televisi.vo, en su afán por coadyuvar el desarrollo s0cial. 



ESQUEMA DE TELEVISION AL SERVICIO SOCIAL 

1 N V ES T 1 G A C 1·0 N EVALUACION 

EMISOR 

1 
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Todos estos elementos debidamente articulados proporcionarán un 

servicio diametralmente opuesto al que actualmente b.rindan la televisión 

comercial y la oficial. 

Como se define en los conceptos anteriores, el eje central de la -

televisión al servicio social es el perceptor, quien finalmente dará vali

dez a este esquema. 

Su entorno social, envuelto en una diversidad de contradicciones, 

será rescatado por investigaciones directa> e indirectas que permitirán al 

emisor tener una idea más clara de las necesidades informativas del 

perceptor y en un afán de servicio social Je ·proporcionará estrategias de 

solución a través del mensaje televisivo. 

El código del mensaje permitirá establecer los niveles de correspon

dencia adecuadC6 para lograr que sus objetivos fructifiquen en acciones 

concretas del perceptor para resolver sus propios problemas. 

El mensaje contendrá elementos de análisis que permitirán al per

ceptor involucrarse en su propia problemáti.ca a través de un pr.oceso de 

·sensibilización, esto mismo le inclinará a obtener una mayor información 

. SÓbre aqueÚo que le afecta y Je obligará a modificar su propia conduc-

tá .. :nediante una toma de consciencia. 

Esta actitud racional y consciente le conminará a organizarse con 

individuos igualmente interesados para participar en consencuencia. 

Este modelo inserto en un esquema vertical por no facilitar una 

retroa\imentación espectacular, es sin duda un intento válido que permite 

hablar de posibilidades concretas de Ja televisión. Como ejemplo basta 

. ~itar su utilidad educativa para abatir el analfabetismo en un pafs como 

.. México que tiene aproximadamente siete millones de analfabetas. Sus 
aportes en la capacitación agropecuaria para. mejorar la productividad en 
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el campo, resultarran de gran utilidad para garantizar Ja autosuficien

cia alimenticia y mejorar el nivel de vida de la población rural. Su la,

bor informativa en el ámbito de la salud permitiría contrarrestar el 

alto índice de morbilidad y propordcrnría información sobre hábitos -

alimenticios, de higiene, prevención de enfermedades, et.~~; as[ como el 

carácter social que podría desempeñar al difundir campañas y mensajes 

en los que se requiere la participación ciudadana. (15) 

En síntesis, el modelo que se propone para la teleliisión mexicana 

tiene como objeto fundamental incrementlr el coeficiente de la comuni

cabilidad en la relación emisor-perceptor, de acuerdo a las necesidades 

informativas de este último. 

En el capftulo 4 se. p.roporcionará 



CAPITULO 2 

SITUACION ACTUAL DE LA TELÉVISION 

MEXICANA 



En el. presente caprtulo se expondrá ún diagnóstico general de la 

televisión mexicana, desde su gestación y desarrollo'hasta nuestros dfas, 

sin olvidar el papel que viene desempeñando en torno a la sociedad ci

vil. Para ello ayudaremos nuestro análisis con una clasificación de la· 

programación televisiva por función, tema y género. Con esta distin

ción· se tendrán los elementos adecuados para precisar el número de· emi

siones dedicadas al servicio social actualmem:e. 

Otro aspecto de principal importancia, contenido en .este· cápítulo 

.será una breve exposición de las poltticas implantadas por el Gobierno 

de Miguel de la Madrid en torno a la televisión oficial, desde el inicio 

de su mandato hasta el surgimiento del Canal 7 del IMT. Esto se hará 

·con el fin de dejar al ·descubierto cual es la intención de la actual 

admi)'listración por otor_gar. un verdadero carácter de servicio social a es

te medio de difusión. 
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CAPITULO 2 

SITUACION ACTUAL DE LA TELEVISlON MEXICANA 

.2.1 DIAGNOSTICO GENERAL DE LA TELEVJSION HAsrA 1982. 

El año de 1950 marcó el inicio de una nueva et.apa_ en el desarro

llo t.ecnol6gico de los medios electrónicos de difusión con la transmi

sión televisiva del 4o. Informe de Gobierno del entonces presidente de 

México, Miguel Alemán Valdés. 

Este primer . intento por introducir la televisión a nuestto pafs fue 

en parte resultado de la permanente influencia ejercida por los Estados 

Unidos, en viri:ud de su alto desarrollo tecnológico en todos los órdenes y 

en este caso en el renglón de la radiodifusión, actividad que redituaba -

atractivas utilidades a st.s concesionarios.· 

Para ese entonces un mexicano de claros intereses empresariales, 

apoyado por fuertes consorcios nort:eamericanos, trabajó intensamente pa

ra explot.ar est.e nuevo campo. Est.e precursor de la televisión en ,Méxi

-co, Uamacio Emilio Azcá.rraga Vidaurreta tenfa en su haber importantes 

- . - .acciónes de laS emisoras XEW y ~EQ, grand.;,s cadenas radiofónicas dé 

_aquella época. 

. En su interés .por aprovechar los beneficios de est.e medio, tuvo el 

re5páldo gubernamental del entonces presidente de ia República, Líe.

Miguel Alemán v'a1<iés, quien con estímulos fiscales y permiso~ de-libre~ 
impon:ació1' favoreció la puest.a en marcha de_ este imp()rtante medio de 
difusión. Esto respondfa seguramente a la polftica de modernización e 

indl!Striáliza~ión del pats qu~ ·en esos años regist.raban altos mdices de 

crecimiento écon6fI1ico. 



México no podía quedarse a la zaga del desarrollo de las telecomu

nicaciones y el gobierno tuvo especial interés por tener un conocimien

to más detallado de las aplicaciones de este medio, para ello en 1947 

comisionó al escritor Salvador Novo para viajar a los Estados Unidos y 

Gran Bretaña con el objeto de conocer y estudiar los sistemas televisi

vos de ambos países, a fin de tener elementos de juicio necesarios y -

elaborar un informe sobre las características y conveniencias de cada 

uno. 

Este interés manifiesto del Lic. Miguel Alemán no respondía a la 

posibilidad de que el gobierno asumiera desde ese instante un papel ac

tivo en torno al uso de la televisión, se debía simplemente a sus nexos 

que a nivel personal sostenía con los grupos económicos que explotaban 

en el campo de la radiodifusión. La prueba más clara ~e esta aprecia

ción, es la elección del modelo norteamericano, para ser aplicado en 

nuestro país. Este modelo se caracteriza fundamentalmente por la par

ticipación del sector privado, quien tiene como finalidad .esencial la ven

ta de espacios publicitarios y del patrocinio de programas. Además su 

programación tiene como función entretener y divertir, a diferencia del 

modelo europeo generalmente bajo control estatal, dedicado a la difusión 

de programas culturales y educativos. 

Con la adopción der modelo norteamericano, el lo •. de septiembre de 

1950 se inauguró ·oficialmente el canal 4 de televisión, propiedad del 

Sr. Rómulo Q•farril. 

A finales de octubre de ese mismo año salió al aire el Canal 2, del 

Sr. Emilio Azcárraga Vidaurreta y dos años más tarde, en agosto de 

1952, inició sus actividades la tercera estación televisiva del país, el ·ca;;. 

nal S del lng. Guillermo González Camarena. 

33 

C:', 



Las caracterfsticas de estos canales eran desde entonces la uti

lización de la televisión para fines lucrativos, basada en un tipo de -

programación que se encaminó a la diversión y al entretenimiento, -

como emisiones musicales, deportivas, variedades, de concurso etc. 

La similitud de objetivos por hacer de este medio un instrumen

to comercial, motivó a sus concesionarios a la fundación de! Consejo de 

Telesistema Mexicano, S.A., el 26 de marzo de 1955, para fortalecer -

y extender el servicio de la televisión, (1) que desde sus primeros diez 

años acr.uó sin limitaciones ni presiones por parte del gobierno federal. 

Por el contrario, este le proporcionó todo tipo de facilidades para 

acelerar y cimentar su control monopólico en una actividad descuidada 

hasta ese entonces por él mismo. 

Fue hasta el 15 de diciembre de 1958, cuando se decidió a instalar 

la primera estación televisara que se encargada de difundir programas 

de tipo cultural, para ello delegó las funciones en la Secretarfa de Edu

cación Pública, que a través del Instituto Politécnico Nacional se res

ponsabilizó del proyecto aún cuando presentaba un presupuesto muy limi

tado. 

El Canal 11 en su p-rimeros años de vida, transmitía su señal desde 

el Casco de Santo Tomás a toda la ciudad de México,_ pero por· razones 

técnicas entre las que destacan la mala ubicación de su antena, su baja 

potencia y algunos problemas de interferencia, provocaban que se capta

ra con mucha dificultad en la mayor parte de la ciudad, por esta raz6n 

fue necesario unos años más tarde trasladar la antena de uansmisión -

al Cerro del Chiquihuite donde actualmente se encuentra. 

l. jorge Mejía Prieto.- Historia de la Radio y la Televisión. Editores 
Asociados 1972, Méx. D.F. pp 175-199. 
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Dos años más tarde el Presidente Adolfo López Mateas vió la ne

cesida~ de normar y regular las actividades de la radiodifusión comercial,. 

debido a su creciente expansión en el marco de sus actividades y al nulo 

control oficial hacia esta industria, por tal motivo decretó la Ley Fede

ral de· Radiodifusión y Televisión, que establecía el dominio de la nación 

sobre las ondas electromagnéticas, un mayor control en la entrega de -

concesiones y permisos y consideraba el uso de la radio y la televisión 

de interés público. Para ello debían cumplir con "la función social de -

contribuir a la integración social, mejorar las formas de convivencia hu
man!'-, elevar el nivel cultural y fomentar las tradiciones y costumbres -

nacionales". (2). 

Esta nueva Ley pretendía racionalizar la transmisión de anuncios 

comerciales en relación con la programación del día, asfmismo integró 

por vez primera la obligación de los concesionarios de ofrecer gratuita

mente 30· minutos diarios de su tiempo de transmisión para presentar 

temas educativos culturales y de orientación social. 

Este decreto aún cuando pretendía regular las actividades de la ra

dio y lá televisión mostraba signos evidentes de imprecisión razón por la 

cual fue interpretado al arbitrio de los intereses empresariales. 

Más adelante, en_ 1968 surgieron los canales 8 y 13 de televisión, 

propiedad del grupo Monterrey y del Sr. Francisco Aguirre, respectiva:.. -

mente. 

La programación de ámbos canales era de tipo comercial y gran 

parte de sus emisiones de procedencia extranjera, -sobre todo e11 el. ca-. 

so de Canal 13. (3) 

2. Decreto. de la "Ley Federal de Radio y Televisión", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el_ 19 'de enero de 1960. · 

3. Miguel.A. Granadps Chapa - La Televisión del Estaqo en busea ~el 
Tiempo perdido. Rev. Nva. Política jul.Sep. 1976 Ed. F.C.E. pp 223. 

35 



Para esos momentos la televisión privada, modelo mercantilista por 

exc.elencia, seguía en su camino ascendente, sin cortapisas y restriccio

nes en el dE!sanollo de su actividad, haciendo caso omiso de los precep-: 

tos constitucionales de 1960, referentes principalmente al manejo de la 

publicidad y a la difusión de programas de carácter social, educativo y 

cultural. 

Más adelante, bajo la administración del Lic. Gustavo Díaz. Ordaz, -

se promulg_ó un decreto fechado el 31 de diciembre de 1968 que estipuia

el uso de un 12.5% del tiempo total de transmisión de la televisión pri:.. 

váda para mensajes gubernamentales, como· pago de impuestos. Este de

creto dejaba de l~do las violaciones a la ley sobre el ~o de la pubÚci

dad y los contenidos de los programas. 

Iniciado el período presidencial del Lic. Luis Echeverría Alvarez se 

.vislumbraba la posibilidad del gobierno por ejercer un mayor control so

bre los concesionarios y por tener una participación más activa en el 

ámbito .de la televisión, prueba de este interés fue la creación de la Sub

secretaría de Radiodifusión, dependiente de la Secretaría de Comunicacio

nes y· Transportes el 2 de diciembre ·de 1970. En principio las funciones 

de este o.rganism·o eran analizar las solicitudes· de permisos y coneesio

nes asr como la· producción y difusión de los programas gubernamentá-'. · 

les. (4) 

Más adelante,· el presidente Luis Echeverrfa, en su afán ,por ensan- · 

. char los .espacios televisivos para uso oficial y por adjudicarles uná fina7 

1idad estrictamente social, creó la. Dirección General de Tele~ión cuitu

ral de México. bajo la tutela de la misma Subsecretaria·. en un .. decreto ..: 

emitido .el 21 de. marzo de 1972. Los objetivos de este plan de, televi-

4. Fátima Femández Chtistlieb - Los ·Medios de· Difusión. Masiva en 
México, Ed. Juari Pablos Editor. México 1983. 
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síón eran promover la educación, a fin de contrarrestar la influencia 

nociva de algunos programas de la televisión privada.. 

Asimismo, se dió un mayor impulso al sector educativo valfendose 

de los medios de difusión y en especial de la televisión, con la creación 

del Centro para el E:studio de Medios y Procedimientos Avanzados de -

la E:ducación, (CE:MPAE:), -extinto actualmente- cuya finalidad era ·fo

mentar, ·planear, coordinar y controlar la educación extraescolar. 

E:stos esfuerzos del Gobierno Federal por detener el poderfo del 

.consejo de Telesistema Mexicano, se vieron incre.mentados con la adqui

sición del Canal 13 a través de la empresa parai;statal Somex. Con -

ello la televisión estatal fue cimentando las bases para la configuración 

de un modelo que b.uscaba subsanar las carencias informativas de éste me

dio en manos de los particulares. Sin embargo las nuevas producciones 

.no modificaron sustancialmente el perfil .Programático de la televisión 

privada e incluso incurrieron en constantes fallas, producto en part:e de 

.un desconocimiento del medio, tal es el caso de Televisión Cultural de 

México que en sus inicios para cubrir sus espacios de transmisión selec

cionaba programas .de la. televisión. privada inch,1yendo. sus anuncios. comer

ciales· y los difundía . a diversas r~giones del país. 

A estas alturas la relación entre el Gobierno Federal y Telesistema 

Méxicano se caracterizó por un ambiente hostil, producido por las cons

tantes a·menazas oficiales de tomar medidas correctivas en torno al ma

nejo. de la publiéidad y de los contenidos de. las emisiones . que a juicio 

del Gobierno vio.laban la Ley Federal de Radio y Televisión, asimi~mo se 

anunciaba que se utilizaría a cabalidad el 12.5% de tiempo oficial. 

··Este continuo hostigamiento llegó a crear incluso falsos rumores so

bre una posible nacionalización de la radio y la televisión. 
1.¡_ 
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Para entender esta situación basta recordar las palabras presi

denciales en el segundo informe de gobierno "el régimen de la radio 

y la televisión· es reflejo de nuestro sistema de economía mixta. Al 

Estado le corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos que 

la ley señala a las empresas concesionarias del espacio aéreo. Esta

mos obligados a exigir que la imagen que llega a millones de niños y 

adultos, no deforme los valores de nuestra convivencia y que los adelan

tos de tecnología no se utilicen para fomentar servidumbre; intelectua

les. El gobierno ha asumido además el manejo directo de algunas es

taciones de radio y canales de televisión y participa con los concesio

narios privados en el aprovechamiento del tiempo de transmisión que 

la legislación le otorga con el fin de contribuir a mejorar la calidad 

de transmisiones. Los servicios de difusión deben ser más nacionales 

en su contenido, ofrecer mejores oportunidades de cultura, una veraz 

información y sano entretenimiento. Es responsabilidad de los conce

sionarios y del gobierno darles la dignidad que nuestro pueblo merece".(5) 

Este clima de incertidumbre aceleró sin duda la fusión de los cana

les de Telesistema Mexicano con el Canal 8 de Televisión Independiente 

de México y formaron el actual consorcio denominado Televisa. 

Dos' meses más tarde de la integración del consorcio televisivo, el 

gobierno concretizó las presiones, mencionadas. en un escueto reglamento -

que precisaba únicamente como debía distribuirse. la difusión de· publici- . 

dad dentro de la programación y reiteraba la obligación de los concesio

narios de conceder treinta minutos de programas educativos y culturales 

sin considerarse el tiempo oficial del .12.5%. 

De todo lo anterior se desprende que el gobierno de Luis .Echeve

rrfa séntó las bases técnicas y polrticas para desarrollar la televisión. 

oficial, sin· embargo en sus pretensiones para frenar el poderfo adquirido 

por Televisa, demostró poca efectividad, demagogia e indecisión. 

5. l'bidem P.137 
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Años más tarde en el sexenio del presidente José López Portillo, hu

bo cambios sustanciales en materia de comunicación social. Desapare

ció la Subsecretaría de Radiodifusión y se creó en cambio la Direc--

ción General de Radio, Televisión y Cinematografía, (RTC), dependien-

te de la Secretaría de Gobernación, para encargarse de absorver y reor

ganizar las funciones de la propia Subsecretaría y de .la Comisión de Ra

diodifusión. (Organo que venfa funcionando desde 1969 bajo los auspi

cios de la Secretarfa de Gobernación para fijar las directrices de la pro

gramación destinada a cubrir el 12.5% de tiempo oficial y coordinar la: 

·producción de materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-

tes). 

Con· esta medida se hacía evidente el interés sexenal por otorgar a 

!Os medios de difusión un caracter eminentemente político, al conferir 

a la Secretaría de Gobernación la tutela del mencionado organismo. La 

decisión adquiría mayor importancia al designarse a Margarita López -

Portillq, hermana del presidente, como su Directora, esta -elección. da una 

idea de la importancia estratégica que tenía la información en manos del 

Ejecutivo Federal • 

. Para ese entonces el Gobierno poseía una infraestructura· adecuada 

que le permitía a corto plazo ampliar su participación en los medios 

electrónicos, por ello el 4 de julio de 1977, se puso en marcha· la Pro

ductora Nacional de. Radio y Televisión (PRONARTE), organismo público 

.descentralizado coordinado por RTC cuyos objetivos eran producir .·mate

rial de radio· y televisión para aquellas dependencias de la Administra

ción. Pública Federal que hicieran uso del 12.5% del tiempo oficial. (6) 

6. oOc:umento de la Dirección General de Radio, Televisión. y Cinemato
grafía.· Estructura del Sistema de TeleVisión M·exicano. México .1984. 

r 
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Otro aspecto de suma importancia en el desarrollo de la televisión 

estatal fue el impulso que el gobierno otorgó a la :relevisión Rural de 

México, dependiente de la recién creada Dirección de R.T.C., para ex

tender s•lS beneficios a las regiones apartadas del proceso de desarro.;. 

!lo social del pars. 

Este modelo televisivo tuvo un amplio respaldo oficial a pan:ir de 

1977 con la expansión de su red a una parte considerable del territorio 

nacional. Su ·crecimiento tuvo tal celeridad que en 1981 la Televisión 

Rural cambió S!J nombre a Televisión de la República Mexicana. 

La red se distinguió de los demás ·canales por enfocar su !Tnea de 

programación con una información de utilidad social para los sectores -

del país más desprotegidos y olvidados por la televisión mexicana. 

Sus objetivos básicos eran promover la educación poptdar, capacitar pa

ra la producción, orientar sobre la salud, etc. 

Bajo esta tónica de trabajo, TRM se convirtió sin duda en un pro- -

yectcí innovador, de buenas intenciones, pero de poca resonancia debido 

. ·a las limitaciones técnico-políticas (7) de difundir su señal. en la. ciuda_d. 

de México. 

Otro bastión de la Dirección General de RTC, y punta de lanza -

dél proyecto oficial, lo constituyó el canal 13, que. tenía el cometido de 

cumplir las exigencias informativas· del gobierno federal y de rest_ar tele

.. videntes. al monopolio . privado .. con la difusión de programas culturales, in

formativos y de entretenimiento. 

7~ Utilizaremos este concepto porque aparentemente la red de TRM no -
podia introducir su señal en la banda de Alta Frecuencia (VHF) por -

: una- áparente saturación de frecuencias, esto sin embargo, con la sali
da ál aire del·:nuevo canal 7, qu_ed6 en entredicho. 
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Este cam~l, sin embargo, reproduje· los vicios de la televisión 
. ~' 

comercial en lo concerniente al manejo de la publicidad, y á los per-

files de la programación. Aunado a estos factores el Canal 13 se ca

racterizó por los malos manejos administrativos, que propiciaron un dé

dicit financiero bastante considerable, asf como una inestabilidad polf

tica en su dirección general, que en el sexenio lopezportillista vió des

filar a varios funcionarios. (8) 

Mientras· la televisión oficial se debatfa en la improvisación y Ja -

falta de planes y polfticas serias para una mejor funcionamiento, Televi

sa cont:inuaba expandiendo su poder económico no solo en el campo de 

la radiodifusión sino eri diversas áreas económicas, entre las que desta

caban las siguientes empresas: 

Televisa Europa S.A., Televisa Internacional, Marketing Group, ln

ternational Satellite, Network, Univisión, Promociones para Televisión, 

S.A., Cablevisión, S.A., Cable Películas S.A., Sistema Radiopolis .S.A., 

XEW, XEX, XEQ, Productora de Teleprogramas S.A., Galavisión y Unitan, 

S.A., Editorial Televisión S.A., Provemex, Editorial Palsa, Televicine, 

Imagen y Talento, S.A., Móvil Espectáculos. S.A., ·Magna Verde Produc

tfons, Televiteatros, Producciones de Discos América, Telecine Distribu

tion, .Fundación Cultural Televisa, Inmobiliaria Mario S.A.,. Equipos de -

FutbOI. Profesional, Centros Nocturnos, etc. (9) 

Carlos Marín - "El. Estado:· integra--su ·Red .lnmevisión,. alt.ernativa- ante 
· Rev. Proceso No.· 444 6 mayo· de 1985. p¡:í. 46 a 49. 

:Estructura del Sistéma de 'Televisión Mexicano. Op Cit. 
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Esta expansión ha sido porque Televisa desde su origen ha uti- .· 

!izado su concesión para fines meramente lucrativos, sin reparar ·en el 

daño que genera en la población al fomentar y promover un consumismo 

desmedido, violando continuamente las disposiciones jur'rclicas de la Ley 

Federal de Radio y Televisión en lo referente· al manejo de la publici

dad. 

Asímismo, ha impuesto a lo largo de su existencia estilos de vida, 

hábitos y valores sociales ajenos a la idiosincracia mexicana. (10) 

Sin embargo en un afán por justificar sus ganancias desmedidas, 

desde 1977 signó un convenio cultural con. la Universidad Nacional Autó-

noma de México, en el que se comprometía a difundir. por las mañanas 

programas destinados a mejorar el nivel académico de los universita-

rios. (Ü) 

Otro aspecto de relevancia en el sexenio del Lic. José López Portillo 

fue la discusión para legislar el controvertido derecho a la información, 

adición incorporada· en el artfculo sexto de la Constitución Mexicana. 

. . 

Desde su campaña electoral del Lic. L.6pez Portillo propúso reglamen-

tarto · pa:ra ga~antizar.su aplicación efectiva y poder asr ensanchar los:es;. 

pacios democrát'ii::os de la sociedad a través de los medios de difusión. 

10. Alberto Montoya Martín 4et Campo.- "Los determinantes de la:.infor
mación ·en .la Sociedad Mexicana", Condicionantes, históricos .de la co 
municación . SÓcial. Ed. Coordinación General de Comurucac1Ón Socia). 
de la Pres1denc1a de la República Vol. 2. 1981 pp 81 a 160~ · 

11. Es.te convenio ·surgió a raíz de la huelga universitaria, en la .que Tele
visa jugó el papé! de• esquirol politice para· contrarestar el poder de 
negociación del Sindicato de Trabajadores Universitarios. 
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·Para tal efecto auspició por conducto del Lic. Jesús Reyes Hero

les, Secretario de Gobernción, un debate público en Ja Cámara de Di

putados para que los partidos políticos, y las organizaciones sociales 

en general, expresaran sus puntos de vista en torno a la posible legis

lación. 

Por ello se llevaron a cabo desde 1978, un considerable número 

·de audiencias públicas en la Cámara de Diputados y en el interior del 

país,· con sectores ·representativos de la sociedad mexicana, que en su. 

mayor parte expresaban su voto a favor, para legislar en 

difusión y en especial de la televisión comercial. 

materia de 

Las demandas más reiteradas en este debate eran las de· abrir 

espacios democráticos y de participación pluralista a través de Jos -

diversos medios de difusión, es decir, hacer efectivo ·el derecho de todos 

los ciudadanos de informar y ser infor~ados, asumiendo con ello ui;ia ac

tÚud totalmente activa en el proceso de la comunicación.social. 

Es obvio que a estas alturas de la relación Televisa-Gobierno, el 

derecho a. la info~mación no solo pretendía la democratización en la 

información, sino un mayor control hacia las activida:des del cons<:>reio 

pr!vaJ:lo,- recuérdense los intentos d.e los gobiernos anterióres por ·restrin

girlas y. supe"Cvi~arlas con la Ley Federal de Radio y Televisión y sus re

glamentos posteriores. 

El consenso ·naciónal en torno al gobierno, hacía suponer la inmi.,. 

.. nénte legislación, pero· Jos intereses económicos prevalecieron sobre los 

políclcos, y. aún cuando la Coordinación General de Comunicación Social 

·de la .Presidencia de la República elaboró un anteproyecto de Le'y por -

encargo presidencial, la acción jurídica no lleeó a funcionar. 
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Para febrero de 1982, en el plano de la televisión oficial se creó la 

Unidad de Televisión Educativa y Cultura {UTEC) de la Secretarra de 

Educación Púbtlca, quien desde sus inicios se ha venido dedicando a produ

cir emisiones para .telesecundaria, secundaria de verano, secundaria in

tensiva para adultos, teleprimarias y algunas series culturales que se 

transmiten actualmente a través del nuevo canal 7, los canales 11 y 13, y 

mediante el uso de tiempo oficia! en algunos de la televisión comer-

cial. (12) 

En abril de ese mismo año se iniciaron las transmisiones del Canal 22 

del D.F_., en. la banda de Ultra Alta Frecuencia {UHF) como instru

mentos de apoyo de la red de TRM en la· ciudad de México y área me.: 

.tropolitana. 

La programación de este canal era alimentada con emisiones ·de la 

misma red, de Canal 11 y de la recién creada UTEC, y se transmitra bási

camente a grupos cautivos en hospitales, delegaciones, centros de salud, 

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

cial. 

Fi_nalmente a escasos ·días de concluír su mandato presidencial, __ el 

Lic. López Poi:tillo decretó el 25 de noviembre de 1982, en él- Diaifo 

Oficial de la Federación, el Reglamento sobre Publicaciones y Objetos 

Obscenos,· qúe sancionaba todo objeto que pudiera ser obsceno o coritra:.. 

rio a la moral· pública o a la educación en los términos del artfculo sex~ 
to, como los escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, -

.anuncios fotografías, que directa o indirectamente fuesen contrarios a -

las buenas costumbres y _a la moral. 

12. ·Angelina Camargo Breña.- "El uso educativo del Sistema Morelos y 21 
nuevas series -.culturales". Los proyectos de la UTEC ·en 1985; Excélsior 
;..'25 ·enero· 1985. pp 2. 
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Este decreto fue rechazado' rotundamente en el ámbito académi

co, .artrstico. y social por considerarlo peligroso, fascista· y amordazá.nte 

a la libertad de expresión. 

Para muchos esta disposición jurídica intentó preparar el. camino a 

la renovación· moral, proclamada por el presidente entrante Lic. Miguel. 

de.Ja Madrid, peró al .parecer no fue asr ya que a los pocos días de 

iniciar su gobierno, lo derogó. 



2.2 SlTUACION DE LA TELEVlSION OFICIAL EN EL SEXENIO DE 

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. 

La crisis económica que vive nuestro país, acentuada desde mediados. 

de 1982 por la caída de precios del petróleo, la fuga de divisas, el des

plome del mercado nacional, etc., ha cont:ribufdo notablemente para for

talecer l.a apreciación ·gubernamental sobre el papel político e ideológi-

co .que los medios de difusión deben desempeñar para mantener el con

trol social y legitimar la presencia oficial aún en condiciones adversas -

derivadas en el plano externo por relaciones económicas hostiles y desi

guales entre. los países desarrollados y dE;pendientes, -en los que se sitúa 

nuestro país- y en el interno por la pérdida de confianza generalizada, 

los abusos de poder, la corrupción desmedida, y la cuantiosa .deuda exter-·. 

na. El Presidente Miguel de la Madrid asr lo entendió desde el inicio ·de 

su mandato, a fin de evitar un mayor deterioro en la iinagen del Gobier

no Federal y de impedir mayores criticas a su progr¡>.ma inm~diato de 

reardenación económica. 

Por tal razón al tercer dfa de tomar las riendas del país. hizo lle

gar a la Cámara de Diputados_ un proyecto de reformas al código civil -

que expresaba· la obligación de. reparar económicamente el daño moral ..;:_ 

- ·causado a mi ciudadano por difamación alguna. (13) ·Asimismo,.· una -

modificación al código penal . que incluía el deÜto de deslealtad cometi

da· por los .servidores públicos que sustrajeran o difundieran información 

confidencial a su servicio. 

13. Esta. reforma se refería de manera iinplfcita '!- los informadores 
sociales. 



Estos proyectos buscaban de manera evidente intimidar la críti-

ca y la disidencia política en el manejo de la información relacionada 

con el gobierno, pero la crítica desatada por los partidos políticos en 

las cámaras, y las reacciones de los distintos medios de difusión nulifi

caron el proyecto sobre el código civial. (14) 

Otra de las medidas del gobierno para mantener el control políti

co en la información oficial lo constituye el Sistema Nacional de Noti

cieros de Radio, nacido el 15 de marzo de 1983, cuya función a través 

de la Secretaría de Gobernación ha sido censurar, unificar e interpretar 

la i·nformación nacional en las radiodifosoras de más audiencia y en los 

horatios escuchados. (15) 

En complemento a esta política gubernamental, se ha amenazado a 

los medios impresos de redrar todo subsidio al papel y en algunos« casos 

se ha quitado publicidad oficial a revistas y periódicos que lo requerían. 

Por otro lado, e·n el ámbito de las telecomunicaciones el presidente 

De la Madrid· envió a principios de sexenio una iniciativa de ley para mo

dificar diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 28, en. el que 

. se de.;lara corno función exclusiva del Estado la comunicación -vfa -satéli.:_ 

te.··.:A 'pa~tir ·de entonces desapareció el nombre "llhuicahua11 y por con

siguiente todo convenio suscrito en el régimen anterior con Televisa, so

bre todo el financiamiento del sistema de satélites. De esta forma en· -

·marzo· de 1983 este proyecto ·fue bautizado nuevamente como "Sistema 
-MOrel~S11 • 

14. Fátlma F'ernández Christlieb - "La política de comunicación social 
durante el primer año de gobierno .de Miguel de la Madrid .. H." (ca
so específico de la TV) Eruiayo en revisión. Noviembre 1983. 

15. Foro Permanente d~ ComunicaciÓn Popular "Derecho a la ComUnica-'· 
· ción Popular•.• - Desplegado en periódico Uno más Uno ·el l4 de .abril 
: de 1983. - · 
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Esta precisión del Gobierno Federal para definir el control y ma

nejo de la nueva tecnología, pudiera suponer un cierto distanciamiento 

en sus relaciones con la televisión comercial, sin embargo es notorio el 

interés de ambos por apoyarse y recibir beneficios compartidos. Prue-

. ba de ello es que el gobierno adquiere una imagen positiva mediante Ja 

difusión de propaganda, es decir, se legitima politfcamente ante la socie

dád civil y a cambio ofrece esdmulos en el crecimiento económico de 

dicho consorcio. 

Otra prueba de la buena rehición con Televisa, es sin duda, el conve

nio que suscribió desde 1977 cori la Universidad Autónoma de. México y 

que fue ratificado el 23 de marzo de 1983. 

Est:a colaboración, tan discutida por la comunidad universitaria, for

ma .parte del proyecto político del monopolio, por convertir al canal 9 

(anteriorment:e 8) en un canal con .programación cultural. 

Sin duda el. proyecto cultural de Televisa concretizado en el canal 

9, ·obedece a múltiples razones entre las que destacan Ja renovación. de - ... 

sus· conc_esiones para continuar explotando la señal de televisión. 

De acuerdo a una notificación publicada en el DiaÍio Oficial ·de:la 

Federación el .17 de noviembre de 1970; se mencionaba que el vencimiEin- · 

.to de la concesión del Canal 2 concluiría el 2 de julio de .1985; <Bl ca!1al · 

. ··4 .el io. ·de septiembre de 1985, del canal 5 el 20 de enero de 198.9 y· 

la'.del• 9 del 10: d~ julio de ese mismo año. (16) 

.16. Información· obtenida del ardculo de Florence Toussaint· - "La con

cesión. de los canales 2 y 4. terminan esi:e año". ReVist:a Proceso 

No. 424, 14 enero de 1985. P.60 
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Días después de refrendarse al convenio UNAM-Televisa se puso 

en marcha el Sistema de Comunicación Social del Gobierno Federal -

consistente en desconcentrar las actividades que en esa materia venia 

ejerciendo la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Para ello se crearon los Institutos Mexicanos de Radio, Televisión y -

Cinematografía, organismos públicos descentralizados, con personalidad -

jurídica propia, para cubrir funciones de carácter operativo, como la 

·administración de recursos humanos, físicos y financieros y la produc

ción de bienes y servicios, en tanto que RTC ejercería propiamente las. 

actividades normativas como la regtilac.ión y control de las líneas genera

les dé trabajo. 

Para efectos de este trabajo se expondrá únicamente la manera co

mo está constituido él Instituto Mexicano de Televisión. 

E;n el decreto publicado el 25 de marzo de 'i983 (17) se señala que 

este nuevo organismo tiene como objeto operar, de manera integrada, las 

estaciones de televisión pertenecientes al poder· ejecutivo federal. 

Dentro de las funciones más importantes del l.M.T., destacan las 

. siguientes: 

Promover y coordinar la producción y transmisión de materiales te

Ievfoivos, a. través de las entidades. que opera y de los demás ins

trumentos. necesarios para el cumplimiento de sus programas •. 

EstÍmular, p~r medi~ ·de la producción y tran5misión de.prograrna's 

televisivos en ta5. ent,idades federativas, la integración nacional y ·Ja 

. descentralización cultural. 

17.: .Diario Oficial' de la Federación 
: garusmo pdbhco descentrahzado 
Televisión. 2.s U! 83. 

"Decreto por el que se crea el ·or
denominado Instituto Mexicano de 
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Realizar estudios y organizar un sistema de capacitación en mate

ria televisiva. 

Estas funciones son ejecutadas a través de: 

Corporación Mexicana de· Radio y Televisión S.A., 

Televisión de la República Mexicana, 

Canal 22 del D.F., 

Productora Nacional de Radio y Televisión, 

Teleproductora del D.F. 

Todas estas actividades serán supervisadas por una junta_ directiva 

constitufda por el Secretario de Gobernación, quien funge conio Presi-· 

dente, los de Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, 

Contralorfa General de la Federación, Energía, Minas e Industria Paraes

tatal, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes, Edu

cación Pública, Salubridad y Asistencia, el Subsecretario de Gobernadón, 

el Director General de Comunicación Social de la PrP.sidencia de la Repú

bliéa, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de. México, el Di-

rector General del Instituto Politécnico Nacional y el Director de Radio 

.Televisión y Cinematograffa, que tienen el compromiso de dictar linea

~ientos generales para el debido cumplimiento de las funciones def IMT;
asi como la revisión y aprobación de sus programas de trabajo. 

Por otro lado, en. el arranque del mencionado Sistema de Comuni

cación Social, el ex-Subsecretario de Gobernación, Javier Wimer, explicó 

la creación de un consejo consultivo (18) en el que participarían repre

sentantes de todos los sectores relacionados con la comunicación, perso

nalidades _de la 'educación, la ciencia y la cultura,_ abierto a t:odas las -

cqr~ientes de. opinión pública mediante mecanismos de consult:a popular. 

18. Nota informativa "La libertad,. única polrt:ica posible en comunica

ción" periódico. Uno más Uno. 25 III 83. 
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Además, aseguró que las personas interesadas en intervenir lo harían por 

medio de foros y actividades de análisis. 

De entrada estas declaraciones insinuaban la posibilidad de la socie

dad civil para participar en la discusión democrática sobre el uso de los 

diversos medios de difusión, sin embargo hasta la fecha el únié:o intento 

por lograr tales objetivos fue el llamado Foro de Consulta Popular en· Co

. municación Social, puesto en marcha el 2 de mayo de 1983, en las ciuda

des de Guadalajara, Monterrey, Mérida y Hermosillo. 

"Al parecer, esta medida pretendía rescatar todas aquellas ideas 

de utilidad, generadas por la sociedad civil para los fines del Gobierno 

en su intento por diseñar una potrtica nacional de comunicación social. 

Esto sin embargo resultaba poco convincente debido a que un mes antes 

de iniciar este foro, se había dado a conocer por decreto presidencial -

25 de marzo de 1983- la creación de los Institutos Mexicanos de Radio, 

Televisión y Cinematografía, respectivamente anulándose toda posibilidad 

de considerar las 'opiniones rescatadas del foro, para incorporarlas al es-

. perado Plan Nacional de Desarrollo que contemplaría las políticas genera

les en la materia. 

Esto quedó comprobado con la presentación .del P_lan Nacional de -

_Desarrollo; en él apa"rtiidó del Sistema Integral de Comunicaciones (19), 

donde aparece de manera general, sin ninguna especificación, la forma 

en que el Gobierno. concibe el u5o ·de los medios de difusión, .;mitiendo 

ciar.amente las directrices generales formuladas durante el Foro de ·comü

liicaé:ión Social • 

. 19; Poder Ejecutivo· Federal, Plári Nacional de Desarrollo. SPP Talleres 
G.ráficos de la Nación, la. ed1c1Ón·mayo 1983, México D;F. 
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Hoy día a dos años de esas reuniones, se desconoce la utilidad prác

tica de sus resultados y por lo pronto las autoridades correspondientes 

se han limitado a publicar los trabajos. 

Poco despues de que el gobierno realizara el Foro de Consulta -

Popular de Comuñicación Social, se llevó a cabo el llamado "Foro Per

manente de Comunicación Popular", celebrado por más de 50 organizacio

nes independientes para discutir el panorama de la comunicación popu

lar •. (20) 

Los aspectos más· sobresalientes en sus planteamientos fueron que 

el derecho a la comunicación popular ·se concibe como el derecho de to

dos los sector?s sociales a tener acceso y participación en los diversos 

medios. de difusión, señalaron además la necesidad de revisar la· legisla

ción .existente, principalmente en lo referente al otorgamiento de conce

siones y mencionaron la creación de un Consejo Nac.ional de Comunicación 

Popular. (21) 

20.· El 24 de noviembre de 1982 se llevó a cabo el "Primer Foro. Nacio
.nal,de·.defensa de la libertad de expresión e.información popular", · 
en el. que se planteaba diseñar proyectos de comunicación popular,. 
órganizar el For.o Permanente de Comunic.ación Popular ·e integrar · 
una coordinadora nacional y un secretario ejecutivo para establecer 
1a· Agencia Mexicana de Comunicación. Popular, en .Centro de Produc
ción lrdependiente y la Asoeiación Nacional· de Medios de Comunica-

. ción Alternad~ 

21.. Foro. Permanente de Comunicación Popular noeéreto a la Comunica
ción'! Periódico Uno más Uno, 14 de abril .de 1983. 
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Por otro lado se ha mencionado, una de las funciones más importan

tes del !MT, ha sido organizar un sistema debidamente articulado en ma-

, teria televisiva, esto esto, integrar el sistema de televisión oficial en -

términos de eficiencia y eficacia para racionalizar sus propios recursos 

y evitar duplicidades en el manejo de los mismo. Para ello, este organis

mo con el Lic. Pablo Marentes a la cabeza ha realizado modificaciones 

sustanciales en las polfticas de programación de- los canales de televisión 

antes mencionados, a fil'\. de unificar criterios para asignarles una diversi

dad de opciones que los haga atractivos y útiles al televidente. 

Estas medidas sin embargo, omitieron las experiencias pasadas de 

canales como la red de TRM cuyo modelo se distinguió por ser una op-

ción diferente a todas las demás, por contemplar como objetivo primor

dial a los. televidentes de las regiones exclufdas del d.:.sarrollo nacional, -

para transmitirles un tipo de programación de servicio social mediante la 

educación, destinada a mejorar sus condiciones de vida. (22) 

Cabe decir que este modelo hasta cierto punto innovador en México, 

fue interrumpido en su etapa . de consolidación al momento de tomar po

sesión de· Ja Dfrección General el. señor Eduardo Lizalde, en enero de -

1983, 'quien le impdmió. a la programación un carácter cultural, m_uy a la 

medidac de- sus gustos y preferencias artfsticas como escritor que es, pro

yectando la imagen de la red de una manera similar y en ocasiones 

idéntica a la d~· canal 11, sin considerar las características sociocultura

les del público del área rural. 

Con esto, se deja en claro que la televisión oficial incurre en los vi
cios cointines de caer en el juego propio de los vaivenes sexenales y de 

22. , El pro'yecto de TRM será tratado ,con .mayor profundida en el' capf-
.tulo 3;. 'del presente trabajo. 
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sustraerse a los gustos y deseos de los funcionarios en turno, sin consi

derarse como un medio de servicio social que requiere de. una labor con

tinúa y permanente de planeación para la búsqueda de mejores opciones 

informativas en los diversos sectores sodales y en especial para los más 

desprotegidos del desarrollo social, económico y cultural del país. 

Por otro lado, a mediados de 1984 como parte de la reestructuración 

anunciada, desaparecieron las Direcciones Generales de los órganos más 

importantes del I.M.T. (Canal 13, TRM, y Pronarte) convirtiéndose simple

mente en Direcciones sujetas a las órdenes del Lic. Marentes, para coor;,. 

dinar tareas de planeación y producción entre otros. 

&:1 19 de octubre de ese mismo año, el Lic. Marentes anunció la. 

creación de un nuevo canal de televisión con el cual expresó, ,;el &:stado 

fortalecerá su red de comunicación, convirtiéndose en el futuro en la red 

de mayor cobertura y en el centro de una gran ofensiva de comunicación 

'del &:stado Mexicano". (23) 

&:xplicó además, que "se convertirá en la salida de la señal de la red · 

TRM para la ciudad de México, ya que actualmente pasa inadvertida". 

Este nuevo canal, considerado Cario el de mayor cobertura '(140 repe:.. 

tidoras en todo ·el país) salió al aire, después de cuatro prórrogas, el 18 · 

de mayo de 1985~ (24) Su puesta en marcha marcó el inicio de una nue-. 

·.23. Mario E. Riaño, "Nace el Canal T de TV" ·- periódico &:! Sol de 

México, 10 de.octubre de 1984.pp 1 y 6. 

24. Mientras el Canal 7 salía al aire, S días antes el Gobierno .Mexicano 
autorizó una concesión a Televisa para la explotación del mercado de 
los videocassettes a través de las empresas Fonovisa, Videovisa y Vi-. 
deocent:ro. 
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va etapa al configurarse dentro del Instituto Mexicano de Televisión el 

Sistema "lmevisión" cuyo objetivo es dotar a la televisión del Estado de 

una imagen llnica para todo su auditorio de un signo de identidad para 

todo su personal, a fin de evitar la diversidad de denominaciones, al inte

grar los canales 7, 13, 22, el 8 de Monterrey, el 2 de Chihuahua y el 11 

de CcL juárez, así como un sistema local-regional concertado con los go

biernos estatales como Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Sonora y -

próximamente Guerrero y Quintana Roo. (25) 

Los propósitos básicos de la programación del canal 7 son los de in

form~r, entretener, orientar y analizar. Dentro de estos rubros destacan 

programas noticiosos como "Día a Día", cápsulas informativas del "Siste

ma Nacional de Noticieros", que informan sobre los acontecimientos na

cionales e internacionales más importantes, emisiones infantiles como "Pe

queños viajeros", "Viva yo", "Chispa", destinado a desarrollar las capaci

dades físico-mentales del niño; programas musicales como "Panorama de 

la canción Yucateca", "Suena la rumba'', "Noches de Garlbaldi", que in

tentan exponer los diversos géneros musicales de nuestro país; programas 

culturales como "Los Estados de México" que destaca las principales 

tradiciones de la provincia mexicana; "la hazaña de México", emisión d·e

dicada a resaltar las facetas importantes de la historia nacional; progra

mas de análisis como "Televidente", "De la vida de las mujeres"; emisio

nes deportivas· como "Gane. con los· grandes". 

En un estudio de monitoreo elaborado por RTC (26) .una semana des

,P..;é~· i:ie iniciar o¡ier~ciones este canal, se desprende que los programas de 

·2s. · Carlos Marín, "El Estado i~tegra su ••• Op. Cit. 

26. · Documento inédito de la Dirección de Análisis y Evaluación de RTC. 
"Moriitoreo de Canal 1 del 26 de mayo al lo. de junio'~. junio/1985. 
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enuetenimiento ocupan el 40% de la programación total, los culturales 

el 34%, los noticiosos y de opinión el 18%, los de orientación un 6% y los 

de análisis un 2%. (27) 

Como se podrá observar, si bien este nuevo canal intenta ser una -

opción más para el televidente mexicano, su perfil programático cae, se

gún cifras obtenidas del estudio de RTC, en satisfacer las necesidades de 

la población con emisiones que en su mayoría son de entretenimiento. 

En lo referente a los distintos géneros transmitidos por este canal 

arrojan los siguientes datos' los repon:ajes cubren un 22% del total de 

la programación, los dowmentales abarcan un 11%, los musicales, narrati

vos y noticiosos un 8% respectivamente, de concurso un 5%, de entrevistas 

5% y el 33% restante se dedica en menor medida a transmitir dibujos 

animados, comedias, largometrajes, teatro, cómicos, comentarios, corto

metrajes, teatro guiñol, etc. 

El corto tiempo de vida que tiene este nuevo canal impide analizar

lo de manera detallada, sobre todo porque su linea programática se en- -

cuentra aún en proceso de ajuste, sin embargo ya se derivan a estas al

turas crfticas en· torno a su conducción general. 

La más importante de ellas es que ·el canal 7, "la salida de la red .. 

de TRM a la ciudad de México" ha desvirtuado su proyecto original de 

transmitit un tipo de programación acorde a las necesidades sociales del:.. 

medio rural, a cambio de la difusión de emisiones en su mayorfa de in

terés urbario. 

27. Estos porcentajes no contemplan las series de telesecundaria y pro
gramas docent.es y proyecciones matutinas dirigidas a zona rurales. 
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·otras de las críticas más sobresalientes radica en que el Lic. -

··:,:)'i \ Marentes había anunciado días atras (28) que se abrirían las puertas a 

\<.;·_:,·;.<>.·· pequeños· 'anunciantes para financiar los costos generados por el canal, 
·, :· .. : .. ,.,... 'pero se prohibiría la publicidad de bebidas alcohólicas, sin embargo se 

'·:';;_;:~··,:·('>'·::. han transmitido en varias ocasiones comerc,iales de las cervezas X X y 
.... 

Superior, asímismo se transmiten mensajes publicitarios de grandes con-

sorcios como Renault, Good Year Oxo, Restaurantes Wings, Trajes Ro

berts, Mobil Oil, Nestlé, Nissan, Volkswagen, Chrysler, Bardhal, etc. 

empresas en su mayoría de carácter transnacional, (29) lo que contra-. 

viene la tesis del director, provocando principalmente en el área rural, 

falsas expectativas de consumo. 

Finalmente la salida de este canal si bien ha intentado transmi

tir una programación variada en su temática, ha carecido de emisio

nes que hagan efectiva la participación de los diversos sectores de la 

sociedad mexicana. 

Todas estas observaciones vertidas en relación al canal 7 de 1 mevisión 

son motivo de reflexión por el papel que la Televisión Oficial debe desem

peñar en beneficio del televidente nacional. 

28 •. Roberto Rock L. "No le robaremos público a la TV privada", perió
. die.o El Universal 25. de mayo de 1985 pp. 1 y 6 • 

. 29. Documento de. la .Pirección de Análisis y Evaluación de RTC', 
Monitoreo •••. Op.Cit. · 
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2.3 ANALISIS DEL PERFIL PROGRAMATICO DE LA TELEVISION 

MEXICANA POR FUNCION, TEMA Y GENERO. 

En este punto se present:ará una clasificación del perfil progra.,. 

mático de los canales 2, 4, S, 8, 11, 13 y TRM por función tema y 

género. Para tal efecto se tomaron como muestra representativa dos 

dfas de la semana, el domingo 8 y miércoles 11 de abril de 1984 por 

considerar que la programación del primero contempla casi toda la ga

ma de géneros transmitidos el fin de semana; y la del segundo tiene -

afinidad con las emisiones proyectadas de lunes a viernes. 

Es pertine~te señalar que aún cuando· la muestra sea del año de -

1984, no cambia radicalmente el perfil de su programación, alín cuando 

algunos programas contenidos en ellas posiblemente ya no se transmi

tan. 

Antes de iniciar este análisis se procederá a explicar cada una de 

las variables empleadas en los rubros de función, tema· y género. (30) 

Por el tema (31) de un programa o una serie se tomaron en cuen- · 

ta las siguientes variables: 

Social· 

Aquellos programas que giran en torno al individuo y su relación -

eón el medio ambiente; inseritos dentro de un momento histórico deter

minado •. 

30. Documento inédito "Elementos para la clasificación de prog.ramas te
levisivos", Departamento de ·Investigación de Televisión. de· la Replíbli 
CA Mexicana. 1982.. · · · · -

· 31. Cabe 'señalar que existirán programas en los cuales el géné.ro fongirá 
como.•téma.-. dado que es<:e se convierte en la información central ,.. 

.. del programa. · 
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Analizar 

Emisiones que contienen comentarios sobre temas de interés pú

blico, encaminados a realizar un estudio a fondo del tema en cuestión. 

Capacitar 

Programas que presentan información para habilitar y coadyuvar 

a que el televidente logre mejor desarrollo de determinadas acti'lidades. 

Espectáculo 

Son los··programas que presentan dentro de su estructura, la articu

lación de géneros musical, cómico y de concurso. 

Deportivos 

Programas cuya estructura fundamental está compuesta por la pre,

sentación de eventos en los que el ser humano desarrolla y ejercita su 

cuerpo. 

Noticioso 

Son transmisiones de carácter informativo sobre hechos naturales y 

sociales, sobresalientes a nivel regional, nacional y mundial • 

. NoveHstico 

La transmisión de_ obras literarias y_ argumentos que r_evisten cier;. 

tas caractel:rsticás teatrales, escritos o adaptados especialmente para· la 

televisión, presentado generalmente en episodios. 

~ 
Se trata de- transmisiones de ·obras escenificadas por televisión eri -'" 

una sola _emisión. 

Largometraje 

-La tia.nSmisión de películas sobre diversos temas. 



Polftico 

Programas cuyo contenido tiene como eje central las relaciones so

ciales establecidas y la difusión de lineamientos. ideológicos. 

Económico 

Aquellos programas que establecen relción o se encuentran fntima

·mente ligados al desarrollo de las actividádes de producción y distribu

ción de la riqueza. 

Ecológico 

Las transmisiones que proporcionan información relacionada con la 

. Biología, Geogra~ía, Botánica, Zoología y otros aspectos relacionados con 

la perpetuación del orden natural del individuo. 

Histórico 

Los programas que tratan sobre las diversas etapas de evolución -

del pensamiento y el. quehacer social de la humanidad. 

Cultural 

Se consideran a. las transmisiones que presentan hechos, manifesta

ciones. y costumbres de un grupo social determinado. 

PÓr el génerp (32) de un programa se clasifican ·estas variables: 

Cómicos 
' ' 

. Programas que manejan lo absurdo y su finalidad es provocar hilari.:., 

dades en el público. 

· 32~ El género es la estrategia de· presentación de un programa. 
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Concurso 

Son programas que tienen como objeto promover la, participación 

ac,tiva del público, bien sea para formar parte del programa o para de

cidir una confrontación de conocimientos, habilidades, preferencias, gus

tos, etc. y generalmente se otorgan premios. 

Didáctico 

Son los programas dedicados a la enseñanza con el uso de métodos 

cientfficos. 

Por ·Jas funciones que tiene un programa o una serie, se clasifica

ron las siguientes: 

Entretener 

Programas destinados ai esparcimiento de la población y que por lo 

general tratan superficialmonte cualquier tema. 

Orientar 

Programas destinados a guiar las acciones de la población para un ben'e

ficio individual y social. 

~ 
Programas. que proporcionan elementos que enriquecen eÍ aprendiza-.·',: 

je y por lo general tienden a proponer,;...cambios' de actitud~s ,en la pob!~., 
· ci<5n. Por su tratamiento pueden ser sistemáticos. 

Informar· 

Son traJll;misiones. que proporcionan mensajes sobre' acontecimientos 

nacionaiés' e . incernaciOnal.es. 
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Telenovela 

Emisión de programas que tratan de la vida cotidiana. cori un 

se~tido dramático y en ocasiones ficticio, su diferencia del drama es 

que esta es seriada. 

Ciencia Ficción 

Tratan de situaciones irreales sobre bases científicas o hipotéticas. 

_Comedia 

Representan situaciones intrascendentes con ciertos toques de hu-· 

marismo. 

Drama 

Tratan conflictos pasionales que desembocan en un deseruace. 

Servicios 

Programas que infor,man sobre la compra-venta de diversos . artículos. 

Comentario 

Programas que transmiten la opinión· per:Sonal de especialistas en "".· 

diyersos temas. 

Musicái. 

· Programas dedi~ados a la difusión de las diversas 

aitl'sticas ·a. través --~el canto e instrumentos musicales. 

Dibujos animado~ 
E5tos. prográ.'ma5 ·se presentan a _través de_ caricaturas. 

Documental 

_Corti>metraie que presenta diversos tema5 de interés e:eneE.ai. 



Aventuras 

Representación de. historias i¡tie tien'~!i ilno y varlos personajes 

centrales, -y que pueden- estar basaé!as''. en aéci-!"it~Ci~ientos ficticios o 

reales. 

Reportajes 

Programas qu~ exponen un tema concreto y se presentan con en-

u-evistas y comentarios sobre algún hecho determinado. 

Entrevista 

Emisiones en las que uno o varios personajes son interrogados· so

bre temas de interés general. 

A continuación se preseritan los resultados del análisis, y de ma

nera adju;,ta los cuadros clasificados de la programación de acuerdo a -

las vári;.bles anteriormente descritas. 



CLASIFICACION DE LA PROGRAMACION DE DOS DIAS DE LA 

SEMANA POR FUNCION, TEMA Y GENERO. 



DOHLNCO 8 DE ABRIL DE 1984 

P R O C R A H A 

7.00 a 9.00 hrs 
1'.EN FAHILIA 11 

9.00 a 10.00 hra. 
ºODISEA BUR!WJAS 

3 10.00all.45 
11 HOY HISHO" 

4 11.45 a 14.00 
11 FUTBOL 60CCER 11 

S 14.00 a 14.15 
••aoun cEao 11 

6 14.15 a lú.30 

FUNCION 

ENTRETENER 

ENTRETENER 

INFORMAR 

ENTRETENER 

INFORMAR 

"PARA .GENTE. CR.\NDE" ANALIZAR 

16.10 d 18.30 
11 ACCION 11 

8 18.JO a 23.00 

ENTRETENER 

"SI.t:HPRE EN POHINCO" ENTRETENER 

9 23.00 • 24.00 
"6.0 minucos 11 

JO 24.00 a 2,15 

A:NAJ.IZAR 

"PARA GENTE GRAtil>E" ANALIZAR 

CANAL 2 (33) 

T E H A 

CONCUH.SO 

AVENTURAS . 

NOTIClOSO 

DEPORTIVO 

DEPORTIVO 

NO'l'ICJOSO 

DEPORTIVO 

P.SPECTACULO 

SOCIAL 

NOTICIOSO 

GENERO 

CONCURSO 

AVEN'l'URAS 

NOTICIOSO 

DEPORTIVO 

DEPORTIVO 

REPORTAJF. 

DEPOKTIVO 

ESPECTACUl.O 

REfORTA.JE 

REPOR'J.'AJ 1~ , 

33 INFORHACION OBTENIDA DE LA REVISTA TELEGUIA DEL. 1 AL 13 DE ABRIL DE 1984. 

p u B L I e o 

INFANTIL 

INFANTii:. 

GENERAL 

GENERAL 

GENERAL 

ADULTO 

ADULTO 

GENERAL 

ADULTO 

ADULTO. 



DOMINGO 8 DE ABRIL DE 1984 CANAL 4 

PROGRAMA FllHCION TEMA GENERO PUBLICO 

l. 13.00 a 15.DO HRS 
"PELICULA" ENTRETENER LARGOMETRAJE LARGOMETRAJE GENERAL 

2. 15.00 a 17.00 llRS 
"PELlCULA ENTRETENER LARGOKETRAJ E LARGOMETRAJE GENERAL 

3. 17.00 a 19.00 llRS 
11 PELICULA ENTRETlWER LARGOHETRA.JE LARGOMETRAJE GENERAL 

4. 19.00 a 21.00 HRS 
"PELICULA 11 ENTRETENER LARGOHETRA.JE LARGOMETRAJE GENERAL 

5. 21.00 a 23.00 HRS 
11 PELICULA ENTRHTENER LARGOMETRAJE LARGOMETRAJE GENERAL 

6. 23 .. 00 a 01.00 HRS 
11 PEL1CULA" ENTRETENER LARGOHETR.A.JE LARGOMETRAJE GENERAL 

DOMINGO 8 DE ABRIL ·os 1984 ·~ 

l. 07.00 a 11.45 HRS 
11 TELEBAZAR" INFORMAR SERVICIOS SERVICIOS GENERAL 

2. 11 .45 a 14.00 HRS 
11 FUTBOL soccea 11 ENTRETENER DEfORTIVO DEPOR'rlVO GENERAL 

3. 14.00 a 17.00 HRS 
11 BE1SBOL. 11 ENTRETENER DEPORTIVO DEPORTIVO GENERAL 

4. 17.00·a 17.30 HRS 
"LOS SUPER AHIGOS 11 ENTRETENER DIBUJOS AN1HADOS DIBUJOS ANIMADOS INFANTIL 

s. 17.30 ·ª 18.00 HRS 
''LAS HUEVAS AVEN-
TURAS PICAP1EDRA11 ENTRETENER DIBUJOS ANUtADOS DIBUJOS ANIMADOS INFANTIL 

6. 18.00 a 18.30 HRS 
"BLANCO ·y NEGRO"· ENTRETENER COHICO COHICO GENERAL 



PROGRAMA FUNCtON TEMA GENERO rUBLICO 

1. 18. 30 a 19.00 HRS 
ttpoa AMOR A StDNEY 11 ENTRETENER AVENTURAS COHP.DIA GENERAL 

e. 19.00 a 20.00 HRB 
'
1 PATRULLA MOTORIZi..' ENTRETENER AVENTURAS AVENTURAS GENERAL 

9. 20.00 a 21.00 HRS 
"EL CRUCERO DE AMOR" ENTRETENER AVENTURAS AVENTURAS GENERAL 

10 21.00 a 22.00 HRS 
"EL OSCAR" ENTRETENER EBPECTACULO ESPECTACULO GENERAL 

11 22.00 a 24.00 HRS 
ºPLAHINGO ROAD" ENTRETENER AVBN'CURAS AVENTURAS ADULTO 

DOMINGO 8 DE ABRIL DB 1984 ~ 

l. 01.00 a 08.00 HRS 
11 HUSICA CON J,OS 
BOSTON POPS 11 EH1'RETENER CULTURAL MUSICAL GENERAL 

2. os.oo a 09.00 HRS 
ODISEA COUSTEAU 11 ENTRETENER ECOLOGICO DOCUMENTAL GENERAL 

3. 09.00 . 10,00URS 
"RITMO VITAL" ORIENTAR DEPORTIVO nEPORTIVO GENERAL 

4. 10.00 . 11.00 llRS 
''VISITANPO A ••• " INFORMAR BSPECTACULO REPORTAJE GENERAL 

s, 11.00 a lS.00 HRS 
11 '\llDEO COStt.OS" lNrORtlAR CULTURAL REPORTAJE GENERAL 

6. 15.00 a 16.30 llRS 
PEl .. ICULA" EllTRETENER LARGOtlETRAJE LARGOMETRAJE GENERAL. 

1. 16'1.30 a 17.00 llRS 
"EL EVENTO J>f:: LA 
SEHANA 11 INFOR,HAR CULTURAL REPORTAJE GENERAL 
TELESPECTACULO 



, '. ~ ' 

uotú1'.t.• d DE ABRIL DE 1984 CANAL 8 

PROGRAMA FUNCtON TEMA CENERO p u n L I C O 

8 17.00 B 18.30 HRS 
''EL EVENTO DE LA S~ 
MANAº TELESPECTACU--
Los. INFORMA!( CUl.TUl\AI. REPOl\T¡\JJ! GENERAL 

9. 17:30 a 18:30 HRS 
"MUSEO TAHAYO 
PRESENTA'' INFORMAR CULTURAL REPORTA.JE GENERAL 

10 18.30 4 19.30 HRS 
11 PUERTAS BIERTAS" ANALIZAR SOCIAL REPOkTAJE GENERAL 

JI '19.30 a 20,30 HRS 
"LOS DIAS DEL FESTI-
VAL EN COHUNICACION" ENTRETENER ESPECTACULO ESPECTACULO GENERAL· 

12 20~30 a 22.00 HRS 
CENERAI. "MUNDO MODERN0 11 INFORMAR CULTURAL REPORTAJE. 

13 22.00· a .O.JO hrs 
... ESCENARIO OCHO 

BALLET DE LA CD. 
DE NUEVA YORIC ENTRETENER CULTURAL MUSICAL ADULTO 

14 00.30 a 01.30 HRS 
"HUSCIA CON LOS 
BOSTON POPS 11 ENTRETENER CULTURAL MUSICAL ADULTO 



DOMINGO 8 DE ABRIL DE 1984 CANAL 11 

PROCRAHA FUNCION TEMA CENERO PUBLICC,. 

l. 09.30 a 10.30 llRS 
¿DE DONDE tRP.S? INFORMAR SOCIAL REPORTAJE INFANTIL 

2. 10 •. 30 a 11.00 HRS 
ºCHARLIE CHASE 11 ENTRETENER AVENTURAS COHBDIA GENERAL 

J. 11.00 8 11.JO URS 
"VIVAN LOS NIAOS" ENTRETENER CULTURAL REPOR'fAJR INFANTIL 

11 .10 . IJ.00 llRS 
"PELICULA" ENTRETENER LARCOHETRAJE LARCOHF.TRAJE GENERAL 

5. 13.00 a 13.30 HRS 
"E'SCENAR.10 11 INFORMAR CULTURAL REPORTAJE ADULTO 

6 13.30 a 14.00 llRS 
"TOPICOS 11 ANALIZAR SOCIAL REPORTAJE ADULTO 

14,00 a 17,00 llRS 
"ATLETISMOº EtfTRETBNER DEPORTIVO DEPORTIVO GENERAL 

8. 17.00 a 17.30 HRS 
11 LIBk08 1 AUTORES ~ 
LECTORES" ANALIZAR CULTURAL LITERARIO ADULTO 

9 17.30 u 18.00 HRS 
11 LA NATURAtEZA Y EL 
HOHRRE" INFORMAR ECOJ,OGJCO DOCUMENTAL GENERAL 

10 18.00 a 19;.00 hra 
"LO lt!JOR DE t.AS 
ARTES ENTRETENER CULTURA l. ESPECTACUJ.O ADULTO 

11 19,00 u 19,30 HRS 
' 1 E~FOQUE PERIOOIS-

,NOTICIOSO TJCOº. ANAi.IZAR NOTICIOSO ADULTO 

12 19.30 ti 20.00 llRS 
"LOS J..lBROS TIENE 
LA PALAHRA 11 ANALIZAR CULTURAL LITERARI~ A!'VLTO 



PROGRAMA FUNCION TEMA GEN&RO PUBLICO 

13 20.00 a 20.30 HRS 
"ENLACE" INFORMAR NOTIClOSO NOTICIOSO ADULTO 

u 20.30 a 21·.oo HRS 
"LUIS SIJAREZ EN EL 
ONCEº ANALIZAR SOCIAL COMENTARIO ADULTO 

u 21.00 A 22.00 llRS 
"LA AVEN1'URA DEL 
HOMBRE" ENTRETENER ECOLOGICO DOCUMENTAL ADULTO 

16 22 .oo a 23.00 llRS 
11 PESTIVAL 
CERVANTlNoº ENTRETENER CULTORA~ EVENTO ESPl!:CIAL ADULTO 

17 23. 00 a 01.00 HRS 
11 PELICULA 11 ENTRETENER LARGOMETRAJE LARGOHETRAJ'E ADULTO-. 



DOMINGO 8 DE ABRIL DE 1984 CANAL 13 

PROGRAMA FUNCION TEMA GENERO PUBLICO 

07.00 a 09.15 URS 
uNARAN.JA DULCB 11 &NTRETl!NER CONCURSO CONCURSO lNPANTI.L 

2 09.15.B 10.15 HRS 
11 EN CONCIER1'0 11 ENTRETENER CULTURAL MUSICAL ADULTO 

10.15 A 11.15 HRS 
"LA CAl'A Y ESPADA"' ANALIZAR SOCIAL NOTIC10SO ADULTO 

4 11. l 5 . 11.45 llRS 
ºPANORAMA ECONOKICO" ANALIZAR ECONOH!CO COKKNTARIO ADULTO 

l l·.4S R 14.00 HRS 
''PUTBOL SOCCER" ENTRETENER DEPORTIVO D~PORTIVO GENERAL 

14.00 a 16.00 llRS 
11 BEXSBOL 11 ENTRETENER DEPORTIVO DEPORTIVO GENERAL 

16.00 a 16.JO HRS 
.. AVENTURAS A LOS 
CUATRO VIENTOS 11 ENTRETENER AVENTUR,AS DOCUMENTAL GENERAL 

16.JO A 17.00 HRS 
"AH100S DEl. HOMBRE" ENTRETENER ECOLOGlCO DOCUMENTAL GRNBRAL 

17.00 a rs.oo uas 
11 LOS VIEJOS DE CHAR-
LES DARWlN 11 ENTRETKNP.R llISTORICO DOCUMENTAL ciÉHERAL 

10 18.00 a 18.30 HRS 
"PEQUERO VAGABUNDO" ENTRETENER AV1WTURA6 AVENTURAS GENERAL 

ll 18.JO A 20.00 llRS 
'
10EPClltTV 11 INFORMAR DEPORTIVO DEPORTlVO GENERAL·. 

12 20.00 A 20.JO HRS 
"EL CIUDADANO lN- ANAi.IZAR 

f'RACANTI 11 
SOCIAL REPORTAJE ADULTO 

\·-



PROGRAMA FUNCION TEMA CENERO PUBLICO 

13 20. 30 a 21 ,30 HRS 
"SOY UN CHICO DEL 
CAHP0 11 ENTRETENER CULTURAL MUSICAL GENERAL 

14 21,30 A 22.00 llRS 
~OTlCIOSO ºSIETE DIAS" INFORMAR NOTICIOSO ADULTO 

IS 22.00 a 23.00 HRS 
11 l'ELICULA" ENTRETENER LARGOMETRAJE LARGOMETRAJE ADULTO 

16 23.00 " 01.00 llRS 
ºLA HORA 25" ANALIZAR SOCIAL COHENTARI.O ADULTO 



DOMINGO 8 DE ABRIL DB 1984 

PROGRAMA FUNCION 

09.30 a 10.00 llRS 
"MARAVILLAS SALV~,~ INFORMAR 
JES" 

10.00 a 10.30 HRS 
VIVA LOS Ntflos - ENTRETENER 

10,30 a 11.00 HRS 
"GIMNASIA Y SALUD 11 INFORMAR 

11.00 a 12.00 HRS 
"REVISTA DEPORTIVA" INFORMAR 

12.00 a 14.00 HRS 
"fUTBOL SOCCER" 

14.00 a 16.00 HRS 
"BEISBOL" 

16.00 a 16.30 HRS 
"CANTO LATINOAHE 
RICANO • -

16.30 a 17.00 HRS 
"IMAGENESº 

17.,00 a 18 .. 00 HRS 

ENTRETENER 

ENTRETENER 

ENTRETENER 

INFORMAR 

"CIENCIA Y DESARRO- INFORMAR 

10 18.00 o 19.00 HRS 
11 LO MEJOR DE LAS 
ARTES" 

ll 19.00 a 19.30 HRS 

ENTRETENER 

"ENFOQUE PERIODISTICOn ANALIZAR 

TEMA 

ECOLOGICO 

CULTURAL 

DEPORTIVO 

DEPORTIVO 

DEPORTIVO 

DEl'ORTIVO 

CULTURAL 

KCOLOGICO 

CIENTIFICO 

CULTURAL 

~(34) 

GENERO · 

DOCUMENTAL 

REPORTAJE. 

DEPORTIVO 

DEPORTIVO 

DBPORT'!VO 

DKPORTIVO 

MUSICAL 

DOCUMENTAL 

DOCUMENTAL 

ESPECTACULO 

NOTYCIOSO 

12 19,30 a 20.00 HRS 
"FRONTERA NORTE" ltlFORHAJt SOCIAJ.. REPORTAJE 

34. tNPORHACION OBTENIDA DEL DEPTO. PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE TRH. 

PUBLICO 

CENERA l. 

INFANTIL 

GENERAL 

GENEll.AL 

GENERAL 

GENERAL 

ADULTO 

ADULTO 

ADULTO 

ADULTO 

ADULTO 

ADULTO 



MIERCOLES 11 DE ABRIL DE 1984. CANAL 2 

PROGRAMA FUNCTON TEMA GF.NERO PUBLICO 

l. 01.00 a 11.00 hrs. 
11 HOY KZSHO" INFORMAR NOTICIOSO NOTICIOSO ADULTO 

2. 11.00 a 12.JO hre1. 
11 T02 PARA T02" ORIENTAR SOCIAL ENTREVISTA AMAS DE CASA 

3. 12 .. 30 a 14.30 hre. 
"CLUB DBL HOGAR" ENTRET.ENER ESPECTACULO ESPECTACULO ADULTOS 

4. 14.30 a 16. 30 hrs. 
11 PELICULA 11 ENTRETENER LARGOMETRAJE LARGOHETRA.JE GENERAL 

s. 16.JO a 11. 30 Hrs 
"PLAZA SESAHO EDUCAR CULTURAL DIDACT:ICO INFANTIL 

6. 17 .oo a 17.30 hrs 
"TELENOVELA" ENTRETENER TELENOVELA TELENOVELA MUJERES EN 

GRAL. 
1. 1.30 • 18.00 hrs 

"TELENOVELA ENTRETENER TELENOVELA TELENOVELA MUJERES EN 
GRAL. .. 18.00 a 18. 3 o hra 

11 1'ELENOVBLA ENTRETENER TELENOVELA TELENOVELA 

9. 18 .. J.0 a 19.00 hrs 
•TELENOVELA" ENTRETENER TELENOVELA TELENOVELA 

10 19.00 8 19.30 hrs 
"XE - TU" ENTRETENER ESPECTACULO ESPBCTACULO INFANTIL 



PROGRAMA FUNCION TEllA GENERO PUBLICO 

11 19 .30 a 20.00 hrs 
"DOS 'MUJERES EN ..,, 
CASA" ENTRETENER COHICO COMEDIA GENERAL 

12 20. 00 a 20.JO hra. 
"LAS CHAllBAS DE 
PAQUITA" ENTRP.TENER COHICO COMEDIA GENEKAL 

13 20 .30 a 21.00 hrs. 
11 NUEVAS NOCHE5 11 ENTRETENER l!SPF.CTACULO RNTREVlSTA ADULTO 

14 21.00 . 21.30 hrs 
11 TELENOVELA 11 ENTRETENER TELENOVP.1.A TELENOVELA MUJERES GRAL. 

15 21.·30 • 22.00 hrs 
TELENOVELA "TELENOVELA" ENTRETENER TELENOVELA llUU 

16 22.00 a 23.00 hra 
"24 -HORAS" INFORHAR NOTICIOSO NOTICCIOSO ADULTO .. 1 7 23.00 • 23.30 hrs 
LO MEJOR DE l.AS OLIM -PIADAS 11 INFORMAR Dl::PORTIVO DEPORTIVO ADULTO 

18 23.30. a 00.30 hra 
11MEXICO EN LA CULTURA 1 ~ ENTRETENER CUl,TURAL COHEHTARIO ADULTO 

í 9 00.30 a 02 .JO hrs 
"PELICULA 11 ENTRETl:':NER LARGOMETRAJE f4ARGOHRTRAJE ADULTO 



MlS.RCULES dl uc ABRIL DE 1984. CANAL 4 

PROGRAMA FUNCION TEMA GENERAL PUBLICO 

l. 08.00 a 11. 30 hr&. 
"Tl-:LESECUNDAR1A 11 EllUCAR DIDAC'r iCO DIDACTICO ADOLESCENTES 

2. l·l. 30 a 16.00 h•• 
11 ALBRIC1AS 0 INFORMAR CULTURAL REPORTAJE ADOLESCENTES 

3. 16.00 • 18.00 hre. 
"PELICULA" ENTRETENER LARGOMETRAJE LARGOMETRAJE CENE,RAL 

4. 18.00 . 19.00 hrs 
"LA HURA FELIZ" ENTRETENF.R ESPEC'fACULO ESPECTACULO ADULTO 

s. l9.00 a 19.30 hra 
11 APREHDIEHDO A VIVIR'' ENTRETENER TELENOVELA TELENOVELA GENERAL .. 19.30 .. 20.00 hu 
11 EL HUNDO DEL ESPEC -TACULO" ENTRETENER ESPliCTACULO ESPECTACULO ADULTO 

1. 20.00 • 20.30 l\'E'8 
11 LOS HONStRUOS 11 ENTRETENE!l COHICO COMEDIA GENERAL 

s. 20.30 A 21.00 hra 
"LOS LOCOS ADAHS 11 ENTRETENE!l COMlCO COMEDIA GENERAL 

' 9. 21.00 a 22 hrs. 
11 LOS INTOCABLES" ENTRETENER AVEN'fURAS AVENTURAS ADULTO 

10. 22.00 a 24.00 hre 
11 PEL1CULA 11 ENTRETENER. LAKGOHE'rRAJ a l.AllGOME't:RAJE ADUt..'ro 



MIERCOLES 11 DF. ADRil. DE 1984 CANA l. 5 

PROGRAMA FUNCION TEMA CENERO PUBLICO 

1. 13.00,a 15. 30 hre 
"TBLEBAZAR" llffORM~R 6ERV!Cl05 SERVICIOS GENERAL 

2. 15 .JO a16.00 hre 
"EL PAJA RO LOC0 11 ENTRETENER DI BllJOS ANTH. OTHUJOS ANIMADOS INFANTIL 

3. 16.00 a 16.30 hrs 
AVENTURAS DE roPEYE ENTRETENER PIBUJOS ANIM. DIBUJOS A!:!_IMADOS INFANTIL 

4. 16.30 a 17 hrsoi 
11 EL LLANERO SOLITARIO" ENTRETENER DIBUJOS ANtM. DIBUJOS AH !HADOS INPANTIL 

s. 17:00 a 17.30 hrs 
"LOS SUPER HEROES 11 EN'rRETF.NfR DI BU.JOS ANIM. DIBUJOS ANIMADOS INFANTIL 

6. 17 .oo a 17.30 hro 
"EL HOMBRE ARARA" ENTRETENER D ! BU.JOS ANIH. DIBUJOS ANIMADOS lNFANTIL 

7. 18 .. UO a 18. 30 hrs 
"FLASH COROON" ENTRETENER DIBUJOS ANIH .. DIBUJOS ANIMADOS INFANTIL 

s. 18,Jo a 1e.1.s hra 
"HETIWRO RO&IN HOOD" ENTRETENER DtBU.IOS ANIM. DIBUJOS ANIMADOS INP'ANTIJ, 

9. 18.15 a 19,00 hrs 
"PARTIDOS" INFORMAR POLITICO REPORTAJE ADULTO 

10 19.00 R 20 hra 
n INCREIBLE" ENTRETENER ESPECTACUt.o REPORTAJE GENERAL 



PROGRAMA FUNClON TEtlA GENERO PUBLICO 

11 20 .oo . 21 ·ºº hra 
1'DISNEYLANDIA." F.NTtH:Tl:::N EH. AVENTURAS DIBUJOS ANlMAIJOS IUFANTIL 

12 21 .oo . 22.00 hrs 
11 COMISARIO LODO" ENTRETENER AVF.NTURAS COHElllA GENERAL 

13 22. 00 . 23.00 URS 
"LAS MINISERlES Ol-:L , .. t.:NTRE1'ENER AV!::NTURAS AVENTURAS ADULl'OS 

14 23. 00 A 00.JO HRS 
"PEL lCJ.:!LA 11 EN'TRETGNER LAHGOMETRAJ E LARGOMETRAJE ADULTO 

15. 00.30 . 01.00 hrM 
"EN CON1'ACTO DIRECTO" INFORMAR NOTICIOSO NOTICIOSO ADULTO 

,• 



~H;I;E~R;C;O=L=E;S~l~l_D~E~A=H~R~lL~D~E~l9~8~4~--~C~ANAL 8 

--~"R=O~GR=A~H=A~------·-_.!:!lli<;!_Q~--------

l. 

2. 

l. 

4. 

5. 

.. 
7. 

s. 

9. 

10 

os.oo a ll.00 hrs. 
''DIVULGACION UNIVER
SITARIA" 

13.00 a 15.30 lira 
''lNTRODUCClON A LA 
UN lVERSlDAD" 

IS.30 a 16.00 hrs. 
11 PI.AZA SESAHO" 

16.00 a 16.JO ltrs. 
''EL ·FESORO DEL SABER'' 

16.JO a 17.00 hro 
''EN LAS FRONTFRAS 
OE LO POSilH.F. 11 

17.00 a 18.00 ltrR 

INFORMAR 

EDUCAR 

EDUCAR 

INFORMAR 

EN'rRE1'ENER 

"AVENTURA DF.I. PENSAM1ENT0 11 EN1'RETF.NER 

18.00 a 18.30 hre 
''LAS TELENOVELAS 111S
TOR1CAS11 

IS.JU a 19.00 hrs 
"l.J( FIF.RA'' 

19:00 a 20.00 11ro 
11 CONTHAPUNT0 11 

20.00" 2t.oo hrs 
"&N BUSCA DE MEX1C0 11 

fNt'ORHAR 

F.NTRKTENEH 

ANALIZAR 

INFORMAR 

TEMA GENER~º-----~--P._ll_B~L~I~C~O~--~ 

Dl'D¡\CTICO DIDACTICO ADULTO 

DIDAGTICO DlDACTICO ADULTO 

CULTURAL DIDACTICO INFANTIL 

SOCIAL REPORTAJE INFANTIL 

SOCIAL POCUHENTAL CENERAL 

CUJ.TURAL DOC~HENTAL Anut.·ro 

HlSTORICO ADULTO 

TELENOVELA TEl,P.NOVEI.A 

SOCIAJ. COMENTARIO ADULTO 

CUl.TURAL REPORTAJE ADULTO 



PROGltAHA t"UNCtON TEMA GENERO PUBLICO 

ll 21.00 a 22.00 hrH 
"NOCHE A NOCHE EN 
EL 8 " ANAl.lZAR CUL1'URAI. ENTKEVISTA ADUI.TO 

1 2 22.uo a 23.00 HKS 
11 CONV ERSAC 1 ON t:S CON 
OCTAVIO PAZ" ANALJZAR CULTURAL liNTRl-~VIS'TA ADUI.TO 

13 2J.OO ·a 24.00 hrs 
11 LOS GRANDES AUTORES 11 ENTRP.Tl::NEM CULTURA t. TEA1"RO Al>ULTO 

14 24.00 . 02. 00 hrs 
"f'ELICULA 11 ENTRETENER J.ARGOMETRAJF: LARGOMETRAJE ADULTO 



HIERCOLES 11 DE A.DRIL DE 1984 CANAL 11 

PROGRAMA FUNGlON TEMA GENERO pu1u. reo 

l. 10.00 ·a 10.30 hrs 
11 CORTE y CONPECCION 11 CAPA.CITAR SOCIAL DIDACTICO AHAS D.E CASA 

2. 10.30 .• 11,00 hrs 
"COMO JUGANPO" ORlENTACION SOCIAL REPORTAJE INFANTIL 

3. 11.00 a 11.30 HRS 
11 TEMAS DE PRJHARIA 11 EDUCAR SOCIAi. DlDACTlCO lNl-'ANTIL 

4. 11.30.a 12.00 hre 
11 GRANl>ES DESASTRES 11 INFORMAR lllSTORICO DOCUMENTAL ADULTO 

- 5. 12.00 a 12.30 hrs 
"P'R.IMARIA INTENSIVA 
PARA AOUl.TOS". EDUCA.R OIDACTlCO DlDACTICO ADULTOS 

6. 12.30 a 14.30 hrs 
11 SECUNDARIA INTENSIVA 
PARA ADUt.TOS" EDUCAR OIDACTICO I>lDACTlCO ADULTOS 

7. 14.30 hr• a 15.00 
"CHARLAS METROPOLITANASº ANAl.lZAR SOCIAL COMENTAH10 ADULTOS 

e. 15.00 a 15,30 hrs 
11 EN'LACE INFORHAR NOTlClOSO NOTICIOSO ADULTOS 

9. 15. 30 . 16.00 hre 
11 P:i\RA USTED" ORIENTACION SOCIAL REPOR'l'AJ E ADULTOS 

10. 16.00 . 16.JO h•s 
11 COMO JUGANDO" ORIENTACION SOCtAl· REPORTAJE INFANTIL 

ll 16.30 R 17 hora 
11 TEHAS PRIMARIA.S" EDUCAR DIDACTtCO DlDAC_TlCO INFANTIL 



PROGRAMA FUNCIOH TEMA GENERAL PUBLICC 

12 1 7. 00 ·a 17,30 llRS 
"VlAJ E POR TU C1UDAD 11 INFORMAR CIENTIFICO DOCUMENTAL ADOLESCENTES 

13 17.30 a 18.00 HRS 
11 LA VIDA QUE LUCHA'' ENTRETENER ECOLOGtCO DOCUtlEHTAL GENERAL 

14. 18.00 a 18 .. 30 URS 
"LA NATURALEZA Y EL 
HOMBRE" ENTRETENER CCOLOGlCO JlQCUMENTAL GENERAL 

IS 18.30 o 19 hrs 
''CAMINOS HACIA EL 
ARTE" EN,.RF.TF.NER ECOLOGICO DOCUMENTAL GENERAL. 

16 19.00 a 19. lo hru .. · 
"EL QUE SABE ••• 5ABE 11 EDUCAR OIOACTICO TELENOVELA GENERAL 

17 19.JO a 20.00 hrs 
"COMO VIVIR ME.JORº ORIENTAR SOCIAL REPORTAJE ADULTOS 

18 20.00 a 10.30 \IRS 
'tNLACE 11 INFORMAR .NOTICIOSO NOTIC 1050. ADULTOS 

l9 10. 30 a 21.00 llRS 
"GRANDES MAESTROS 
DEL ARTE POPULAR'' INFORMAR CULTURAL REPORTA.JE ADULTOS 

20 21. 00 n 22 hru. 
11 CONFRONTACION 11 ANALIZAR SOCIAL COMENTARIO ADULTOS 

21 22.00 a 22.:JO HRS 
11 LA GUI'l'ARRA EN 
EL MUNOU 11 ENTRETENER CULTURAL ENTREVISTA ADUL'ros 

22 22.30 A 00.JO llRS 
11 PEL1CULA 11 ENTRETENER LARGOMETRAJE LARGOMETRA.J E AUULTOS 



PROGRAMA FUNCION TF.HA GF.NERO PUBLICO 

13 19.00 a 19.30 
11 GIHNASIA Y SAi.UD" JNFORHAR DEPORTIVO DEPORTIVO GENERAL 

14 19.30 a 20.00 hre 
11 PANOllAHA AGROPECUARIO" INFORMAR ECONOHICO NOTICIOSO ADULTÓS 

15 20.00 8 20.30 
"ENLACE" INFORMAR NOTICIOSO NOTICIOSO ADULTOS 

16 20.30 . 21.00 
ºGRANDES MAESTROS 
DEI. ARTE POPUt.AR 11 INFORMAR CULTURAL REPORTAJE ADULTOS 

17 21.00 a 21. 30 
11 Hl5TOR1A DEL 
GINE MEXICANO" ANALIZAR H1STORICO COMENTARIO ADUJ.TOS 

18 21. 30 . 22.30 
''NOCHES DE CINE'' RNTRETENER LARGOMETRAJE l.ARGOMETRAJE ADULTOS 



HlERCOLES 11 DE ABRIL DE 1984. CANAL 13 

PROGRAMA FUNCION TENA GENERO PUBLICO 

l. 07:00 . 10.34 hrs. 
"DESDE TEMPRANO" ANALIZAR SOCIAL COHP.NTARIO ADULTO 

2. 10.35 a 11. 05 hrs, 
"SAL y P1HIENTA 11 ORIENTAR SOCIAL ENTREVISTA AMAS DE CASA 

3. 11.05 R 11.30 hrs. 
"EN LAS FRONTERAS 
DE MEXICO" IN1'~0KMAR ECOLOGlCO DOCUMENTAL GENERAL 

4. 11.30 a 12. 30 hra 
ºPENSATIVA" ENTRETENER TELENOVELA TELENOVELA MUJERES EN GRAL. 

5. 12.30 . 13 ·ºº hrs. 
"LETRAS VIVAS 11 ANALIZAR CULTURAL ENTREVISTA ADULTOS 

6. 13.00 . 13.55 hra 
"MUSICA y ALGO MAS 11 EN'fRETENF.R CULTURAL MUSICAL ADULTOS 

7. 13.55 . 14,25. hrs 
"PRIMERA EDICION" INFORMAR NOTICIOSO NOTICIOSO ADULTOS 

8. 14.25 . 14.45 hr• 
11 EL BAZAR 11 INFORMAR SERVICIOS SERVICIOS ADULTOS 

9. 14 .45 . 15.00 hrs 
"PARTIDOS 11 INFORMAR POLITICO REPORTAJE ADULTOS 



HlEfÍCOl.E'S 11 !>E ABRIL J>E 1984 CANAL 13 

PROCRMl,\ l'UNCTON TEMA GEtlERO PUBLICO 

10 l 5. 00 o 15.45 
11 0CIO y CULTURA" ANALlZAR CULTUHAL COMeNTAl\10 ADULTOS 

11 15.45 a 16 hra. 
"CIRCO Y MAGIA" ENTRETENER ESPECTACULO ESPECTACULO INFANTIL 

12 lb.00 a 16.30 hrs 
't:!EREBRON y sus AMIGOS" lNFORMAR DlJ.JACTLCO lHOACl'TCO INFAN'tlL 

13 16.30 o 17 .oo hrs 
"C1RCULO DE LA IMA-
GtNACION" OlUifNTAR SOCTJ\T, REPORTAJE INFANTIL 

14 l 7 •• 00 . 17.JO U rs 
11 SABIAS TU QUE 11 INFORMAR ECOLOGlCO J?OCUHENTAL INFANTIL 

15 17. JO a 18.00 lira, 
11 1.ITOR.\LES'' ENTRETENER ECOLOClCO DOCUHY.NTAI. GENERAL 

16 18.00 a 18.30 hrs 
11 LA FRONTERA ESTA 
CERCA" ~NTRETRNF.N. SOClAl. TELF.NOVEI.A MUJERP.S 

1 7 18.30 a 19.00 hrs 
11 801.0 MU.JERES 11 INFORMAR SOClAl. REPORTAJE ADULTO 

18 19.00 19,30 hrs. 
"E.SOS LOCOS AVENTUREROS 11 INl.-'ORHAR ClENTIFlCO DOCUMENTAL ADOLHBC~NTES 



ll lV 84 CANAL 13 

PROGRAMA 1-'UHClON Tl~HA GENERO PUBLICO 

19 19.JO a· 20.00 HRS. 
11 UlS'r0RIA DE UN 
CANTAR" ANALIZAR CUl.TURAL MUSICAL GENERAL 

¿o 20.00 . 20.30 hrs. 
11H0Rl ZONTES 11 ANALIZAR POI.ITICO COMENTARIO ADULTO 

21 20.30 . 1.t.OO hrs. 
"SIETE OlAS" INFORMAR NOTICIOSO NOTICIOSO foDUL'ros 

22 21.00 R 22.00 hrs 
11 SlETE D1AS 11 INFORMAR HO'tlCIOSO NOTIClOSO ADULTOS 

23 22.00 . 24. 00 hrBo 
11 PELICULA 11 ENTRETENER LARGOHETRAJE LARGOMETRAJE ADULTO 

24 24. uo . 24. JO HRS 
"ULTIMA F.DICION 11 l·NFORHAR NOTICIOSO NOTICIOSO ADULTO 



HIERCOLES 11 DE ABRii. DE 1984 T.R.M. 

PROGRAMA FUNCION TEMA GENERO PUBLICO 

l. 6.30 a 7,30 
ºSECUNDARIA 1NTF.NSIVA 11 EDUCAR DlDACTlCO DlDACTICO ADOLESCENTES 

2. 7.30 a 8.00 
"NUEVO DIA" INFORMAR SOCIAL REPORTAJE: ADULTOS 

J. a.oo a 14.00 hre 
"TELESECUNDARTA 11 EDUCAR DIDACTlCO DIDACTICO ADOLESCENTES 

4. 14.00 a 14.30 hra 
11 HEX1CO Pl.URAL" INFORHAR CULTURAL DOCUMENTAL ADULTOS 

s. 14.JO u 15.00 hrs 
"TEMAS DE l'H.IHARIA" EDUCAR OIDACTICO DIDACTlCO INFANTIL 

6. 1 s.oo . 15. JO hrs -- 11 ENLACE 11 ORIENTAR SOCIAL REPORTAJE ADULTOS 

7. 15. 30 a 16.DO 
"PARA USTED'1 ORIENTAi< SOCIAi~ REPORTAJE ADULTOS 

s. 16.QO a 16.JO 
"TlTIRIGtOBO EN'rRETf!NER CULTURAL DOCUMEN'fAL INFANTIL 

9 16.30 a 11.00 
"SABIAS TU QUP.. • • .. INFORMAR ECOLOGlCO DOCUMENTAL INFANTIL 

·10 11.00 a 18.00 
'~SECUJlNARlA lN'fENSIVA 
PARA ADULTOS" EDUCl\R UIDACTlCO DIDACTICO ADUJ..TOS 

11 18.00 . 18.JO 
ºPRIMARIA PAN.A ADULTOS" EDUCAR DIDACTICO DIOACTICO ADULTOS 

12. 18.30 a 19.00 
11 PRONTERA NORTE" ORIENTAR SOCIAL DRAMA ADULTOS 



PROGRAMA FUNCION TEMA GENERO PUBLICO 

13 20.00 . 20, 30 URS 
"ENLACE'' INFORMAR NOTlClOSO NOTICIOSO ADULTO 

14 20.30 n 21.00 HRS 
"LUIS SUAREZ EN ~L -ONCE" ANALIZAR SOCIAL COMENTARIO ADUL'l'O 

15 21 ,00 . 22.00 HRS 
"ESPEC.TACULO DESDE 
LA ClUDAD 11 . ENTRETENER CULTURAL E~PECTACULO ADULTO 

16 22.00 . 23.00 uns 
''XI l"ESTl VAL INTER-
NACIONAL CERVANTINO" ENTRETl!NER CULTUR~L ESPECTACULO ADULTO 

1 7~ 23,00_ a 0.40 HRS 
1'PEL1CULA" ENTRETENER LARGOHETRAJE LARGOMETRAJE ADULTO-



PtlRCE.HTAJE Dt U.~ EN LA PROCiJW1AC10fl DI:L livtllNf.O B DE AHllIL Vl: l91l4"' CUADRO NO. 1 

CANAL 2 ANALlZAR l lNFOl!.'<AR 10! ,., 

CANAL • ENTRETENER 

1001 

lNl'ORKA.k 28' 
CAMAL s ENTRETDIER 

72! 

ENTRETENER 44% ANALIZAR " 
ORIENTAR 5% /.,; 

c.HAJ. 8 lHFOJUiAR -'-'.: 

46% 

ANALIZAR 161 
CANAL 11 EHTRETDIER 1HFOR11AR 16% 

••• 

CAHAL ll ENTRETENER ANALIZAR 22% 1· 
lNt"'OltMAR 11% 

67% 

T.R.M. ENTRETENER lNFOKHAIC JOX ANALIZAR •• 
h4% 



PORCL'NTAJE DEL~ De ACUERDO AL Til::MP~ DE LA TRANS.'ilSION EH LA PROCRAMACION O.EL 00 .. UNCO 8 DE AllRlL DE 1984. 

CANAL 2 NOTICIOSO ESPECT,\CU DEPOKTIVO CONCURSO SOGUL AVE."lTUR.AS 5% CUADRO HO. 2 

32% 23% '" 
25% 

cANA1. • LARGOHl!:11tA.JE 

100% 

AVENnJRAS ESPECTACULO DIB.AHIMAOOs' COHICOS n 
CANAL .S DEPORTIVO SERVICIOS ,., •• .. 

31% 

CANAL 8 CULTURAL ESPECTACULO 
l.AiU;KOHirfM- ltEPOltTfV0

61 
ECOLOGIC061 SOCIAL •• J[. •• 64% 10% 

CANAL ll CULTURAL. l.ARGOHETRA.JE 
OEPORTI\'O SOCIAL t:C:OLOOICO NOTICIOSO 7% 10% lOX 

27% 23% 'º' 

SOCIAL CONCURSO CULTURAL AVENTUR..\S UISTORtCO 
J.l\RGOHETRA- NOTICIOSO 3% 

E:COLOOICO 
{"Jt?fAL ll Dl!PORTIVO JE •• 19% 13% 

11% 
32% 

TRH DEPORTIVO CULTURAL t..\RGOHETRAJE 
NOTICIOSO F.COLOOICO CtENTITlCO SOCIAL •• 

'" 11% 
% 

40t 



CANAL 2 

28> 

CANAL 4 

1 

LARGOMETRA.JE 

100% 

l:'.SPECTACULO COHflllA COHICOS 

CANAL > DEPORTIVOS SERVICIOS AVENTURA 
PUBLICDS 21% •• 31 3% 

31% 28% 

CANAL 8 REPORTA.JE MUSICAL LAJtGOMETRA-
JE •• 

ESPECTACULO DEPORTIVO S% 

,,. ... 
-- : ~ 

CANAL 11 -L\RCOKETRA.JE DEPORTIVO DOCUMENTAL LITERARIO ESMCTACULO NOTICIOSO EVENTO ESPE- COHEMTAlllO COMED U 

'º' 
6% 6% 6% CIAL. 61 ' ' 

23% 19% 16% 

LARCROMCTRA• REPORTAJE AVENTI.IRAS 
C.UlAL lJ Dtl'ORrlVO COMf.HT.\RIO CONCURSO HUSICAL DOCUHENTAL NOTICIOSO JE •• " % 

)2% 14% 
11' u 

T.R.M. DEPORTIVO DOCUHENTAL ESPECTACt1LO LARCOHETRA- EVENTO ESPE- EPORTA.J& ~OTICIOSO MUSICAL COHEN'TARlO 
JE. 3? )% 

lJ% ll% 11% CJAL 1• 7% 7% 

"' 



·.,. 
'' 

PORCENTAJE DEL PUBLICO .llDCEFlCJAOO DE ACUERDO AL Tlt:HPO PE TRANSHlSION EN LA PROCJU.MAClON DEL DOHINGO 8 DE 
ge11 gr 1984 ---

'INFANTIL 

CUIJ>RO NO~ 4 

CANAL 2 ADULTO GENERAL ~O:t 16% 

44% 

CANAL 4 GENERAL 

100% 

1 

ADULTO 12% lt!Ul1ln ta:i: 
CANAL 5 GENERAL ... 

1 

ADULTO ,., 
CANAL 8 GENERAL .,. 

J, 
GENERAL 35% 

INFANTIL l0% 
CANAL 11 ADULTO ... 

1 

AD l! L T•C 36% 
t·NFANT-IL l3% 

CANAL lJ CEN.EltAl. 

51% 

1 

GE.Nt.RAL 'º' 
Y ~ r J. N' T 1 L 6t 

T R H. ADULTO S4t 



PORCtNTAJt Dt LA n..t:fila.!!!! DE ACUtRllO AL TIEHPO Dt TRAN~IUSIOS EN LA Pl<OCRAftAClON Dt:L !1lEKC. 11 I>E ABRIL 84. 

ENTRtTENt:R INFl.lR..'iAR ORIL'.NTAK LDUCAR " 
CUAllRO NO. S 

CANAL 2 6>% .:?t!: 8, 

CA~AL 4 ENTRETENER lNfOHMAR w: t"OUCAR .!:?:t 

'º' 

CANAL S ENTRETENER JKFORMAR 27% 

73% 

CANAL 8 INFORMAR ENTRETENER 1 rn11co• u¡ AtUIJUB lZli 
27 % ,,. 

CANAL 11 EDUCAR ENTRETENER lNFOk.HAR ORIENTAR ... ANALIZAR ••• 
"' 28% 28% 

CANAL 13 ANALIZAR ENTRETENER ORIF~NTAR 6% 

,,. 32% 

T.R.H. EDUCAR IhTORMAR RIENTAR •• ANAL Z.,R 3% 

'" "' 



DEL TEMA Dt ACUERDO AL TIEMPO DE TRAHSMlSlO" EN LA PROC. DEL HlEil.COLES 11 DE ABRIL DE ) 984. 

CUADRO NO. 6 
CANAi;- 2 NOTICIOSO 

ESPECTACULO TELENOVELA CU!.TURAI. SOCtAL COMICO PEPORTIVO 
71 1% 

261 2U 16' 161 

CANAL 4 
CULTURAL ESf'ECTAC\JLO C0!11CO VEHTIJRAS TVNOVCU. t.% 

9' .. 
281 251 221 

CN<AL > DIB,ANUtADO SERVICIOS LARGOHk:TRAJ ESPECTACUl.O OTIClOSO 4% ,,. ,,. 21: 

CANAL 8 DlDACTICO CUL'nlP.AL LJJlCOttETAAJE SOCIAL bt. HlSTORICO 31 'OVELA 3% 

••• ]21 

lllOT1ClOSO CULTURAL 72: ClE!fTIFICO tlSTORICO 4% 

CANAL 11 SOCIAL DIDACTICO LARGOMETRAJE ECOLCGlCO Ul: 8% 

l&l 
!li 

JJl 

CANAL 13 SOCIAL' UJU:iOMETRAJC NOTICto~ux 
ECOLOCICO OVELA 6% POLlTlCO O: DIDACTICO ClENTlFlCO 

8% ,. 31 

17X 
11% 

331 

DIDACTICO CULTURAL SOCIA.1. NOT1ClOSO 
t.ARGOMCTRAJE ECOLOGlCO DEPORTIVO llISTORJCO 

" >2X 121 ICI~ 



{ ~ 
PORCENTA.JE Dl:L f!!..t!Ql_Q DE ACUERDO AL TlE..'11'0 DE 1'RANSHISlON E?~ LA PJl.0CRA.'1ACJON [H:L HIERCOLES 11 DE ABRIL DE 198.C.. 

¡ 
E~l'ECTACULO l::STnEVISTA C:t1MElllA COMENTMUO DEPORTIVO DlDACTlCO CUADRO NO. 7 

CAN•' 2 NOTICIOSO t.ARCOMCTKA 1·tt.t:NO\'EU. 13% lUl 5:; 5: J% 3t 

26:: JE 20.: 1)! 

CANAL 4 11.EJ'ORTAJE LARC0.'1tTRA LSrECTACULO COHEDIA AVE.NT\.!RA TELENOV. 3' 

:ze; '5X ~l:t 
10: 

c.uw. ' DIBUJOS AN1 SERVICIOS 
COHEOIA AVWTURA NOTIC105'0.C.% 

HADOS 10% 
81 ., 

)6% 21: 

CANAL 8 DIDACTICO ENTREVISTA REPORTAJE OOCUH:ENTAL COMENTARIO T~TRO TELENOVELA 

a: 61 
44X 11~ 8% 

CO.'iENTARIO NOTICIOSO ELtNOVJ::LA ENTlJFISTA 
CANAL U DIDACTICO REPORTAJE DOCUMENTAL LARGOHET~ lOX 

281 171 17% 
15 

CANAL ll COMENTARIO NOTICIOSO LARCOMETRA- HUSICAL OOCUHEMTAL 
n:i.amvD.A E?ITREV1STA REPORTAJE DIDACTICO SERVICIOS ESPEc¡AcULO 

JE. .. •• 6% 
J% n ,., llX 111 llX. 11% 

T R H DÍDACTICO NOTICIOSO DOCUHEHTAL LARC0ME- kEPORTAJE DEPORTIVO DBAMA C0."1ENTAIUO 

TRAJE .. ,,. 9% 



Pl>&CUfTAJE OEL..f!a.~ BENEFIClAl>O DE ACUf.RDO AL TtDtPO DE TRANSHISIOH EN PROCIAH...\ClOM Dl:L HIERC. 11 DE. ABRIL. 

ADULTO CF.NER.\L HU.JERES F.N AMAS DE C.\SA 
tNFMTlL ,. CUAORD NO • • 

CANAL 2 57% "" 
GRAL, ,,. • 

CANAL ' 
ADOLESCENTE ADULTO CtNl!R.U. 22% 

50% 28% 

CANAL ~ GE?fERAL INFA.~TIL ADULTO 27% 

J5% 
J8% 

CAHAL 8 5% l"'tllEB61 1T -1 '11 1 JEBES '! 

ADOLESCENTES )% AMAS DE CASA 3% 
CANAL 11 ADULTO EH ERAL , .. lNFANTll. • •• 

66% 

CANAL 13 ADULTO lHFAHTlL 10% HU.JERtS 8% GF.NERAL •• LESCENTES ,. AMAS DE CASA 3% 

68% 

T.R.K, ADULTO lHFANTlL •• ! !>!ERA 

,,. 43% 



RESuLTADOS DE LA CLASIFICACION POR FUNCION, TEMA Y GE

NERO DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS COMO. MUESTRA. 



RESULTADOS DE ANALlSIS 

Como se podrá apreciar en los cuadros subsecuentes a este aná

lisis, esta clasificación permite conocer de manera aproximada la ten

dencia en las lineas programáticas de la televisión mexicana dentro de 

las que destacan las siguientes obser"aciones: 

En la programación del domingo sobresalee:;pecialmente que casi 

todos los canales asignan principalmente importancia a la función de 

entretener (Ver cuadro 1) y en menor medida a informar y analizar, . 
con excepción del Canal 8 que dedica la mayor parte de su tiempo a 

informar y orientar. 

La red de TRM y los canales 13 y 5 difunden básicamente emisio

nes con ternas deportivos (ver cuadro 2) en tanto, los canales 8 y 11 

lo hacen con culturales, el canal 4 ·proyecta todo el día largornet,rajes 

y el canal 2 programas notici.osos, de espectáculo y deportivos. 

Es pertinente aclarar que el terna noticioso en el canal 2 muestra 

un porcentaje elevado, debido a que el programa "Para Gente Grande", 

con una duración de dos horas y quince minutos se retransmite por las 

noches. 

·En relación a los demás canales, ·et canal 13 transmite en. un se-·. 

gundo orden· de importancia, programas· de índole social, seguido mur ,de 

cerca .Por el canal 11, los demás les asignan un mínimo interés y algunos 

como el 4 y el 5 ni siquiera los contemplan. 

Por otra· parte, los, canales oficiales ofrecen una mayor variedad de 

temas en su programación con respecto a los privados, que se caracteri

zan por difundir más los de espectáculos, aventuras y largometraje. 

• Antiguo Canal 8, hoy 9. 
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La presencia del género deportivo (ver cuadro 3) en la red de 

TRM y los canales 13 y 5 es predominante, así como el de reponaje 

en los canales 8 (cubre más de la mitad de su tiempo total de trans

misión) y 2. El canal 4 cubre todo su tiempo con largometrajes, -

mientras que el 11 le asigna a este género un lugar preponderante. 

Con respecto al tipo de .auditorio (ver cuadro 4) los canales. 4, S, 

8 y 13 dedican mayor atención al público en general, mientras que el 

2,· 11 y la red de TRM al adulto. 

·En este renglón es notorio el escaso interés de los canales, -

por transmitir emisiones infantiles, esto se advierte con mayor clari

dad en los canales 4 y 8 que ni siquiera· los contemplan en sus barras 

de programación. 

En la programación del miércoles los canales de Televisa a excep

ción del 8, transmiten más de la mitad de su tiempo de .programación, 

. emisiones de entretenimiento (ver cuadro S) en tanto que este último 

se caracteriza por difundir en un mayor porcentaje programas con la -

función de informar en relación a todos los canales. TRM dedica más 

·.de la mitad de su programació.n a la educación, mientras el canal 11 

. ló. hace en menor medida,· por su parte. el 13. brinda mayor atenelón. a 

los de análisis. 

:oentro de esta apreciación general salta a la vista el bajo pareen-. 

taje de transmisi©n. que tienen los programas de orientación y de capaci

tción,· siendo .que esta función debe ser más atendida por la televisión. 

Los resultados de la clasificación mue5tran que los canales oficiales le 

.han dedicado ·a este aspecto una mínima atención, y los privados· a ·· 

excepción del Z se desentienden de este tipo de emisiones. 
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El canal que dedica un mayor tiempo a la difusión de temas . -

noticiosos (ver cuadro 6) es el 2, en tanto que el S a dibujos animados, 

aventuras y programas de servicios (3s) y el canal 8 a emisiones cultu

rales. Por su parte el canal 4 transmite un porcentaje elevado sobre 

cultura (3 6) y largometrajes y los canales 11 y 13 lo hacen con progra

mas de tipo social. La red de TRM destina la mayor parte d.e sus men

sajes a temas didácticos. 

De esto se desprende que el canal 2 aborda con mayor énfasis el 

género noticioso (ver cuadro 7), el canal 4 el de reportaje, el S de dibu:. 

jos animados, el canal 13 el de comentario, la red de TRM y los canales 

8 y 11 el didáctico. 

- En el análisis de este d-ia al igual que en el anterior llama la - -

atención en los canales oficiales el uso de un mayor número de géne

ros con respecto a los de Televisa.. 

Asimismo se advierte que casi todo los canales se dirigen más a 

los adultos (ver cuadro ·a) mientras que el canal 4 tran~mite programas 

para -adolescentes y el 5 para un público general e infantil;· 

·En este cúa:dro se ápreeia -que las aínas de casa y muje_res ·en ge- _ 

-_neraÍ resultan poco beneficiadas con emisiones dedicadas especialmente 

a ellaS. 

Con ~~ta. ~lasiflcac"íón se hace -referencia al: Programa ''TeleWa.r-", 
-dedic_ado a promociones de _compra-venta.. · 

EL tiempo de ·este tema lo aborda el programa "Albricias" producido' 
por la -Unidad de -Televisión E_ducativa y_ Cultural de la SEP. -
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Uno de los punto.s que más sobresale en la· clasificación, es la 

constancia de la transmisión de emisiones sociales por los canales 11 

y 13, aunque paradójicamente estos mismos resultados indican con cla

ridad la poca atención de estos canales sobre la difusión de mensajes 

encaminados a la orientación y la capacitación para fines sociales. 

Hasta el momento los aportes han sido insuficientes debido a que las 

emisiones están diseñadas para un público escencialme.nte urbano. Es,

to refleja una grave omisión en el desempeño integral de la televisión 

oficial quien por su composición orgánica es la parte obligada para COf!

figurar un modelo televisivo que contemple como base fundamental la . -

orientación y la capacitación aunadas a las funciones educativas e infor

mativas, a fin de dirigirlas a los sectores sociales más desprotegidos -

.tanto. del· área rural como de la urbana y coadyuvarlos a mejorar sus 

condiciones de vida. 

Es necesario subrayar, a pesar de la carencia de programas de esta 

fud~le, . algunos intentos de la televisión oficial por otorga~ a la televi

sión· un carácter exclusivo de servicio social, como· fue el caso de· Televi,

·. sión dé la República.Mexicana en el perfodo. de 1979 a 1982 y de algu

nos otros que asignaron en su programación un espacio considerable ·a 

· .. este aspecto. 

Estas experiencias serán abordadas en el siguiente. capíttilo. 



CAPITULO 3 

EXPERIENCIAS DE MODELOS DE TELEVÍ:SION 

PARA EL. SER VICl O DE LA SOCIE-DA D·~ 



CAPITULO 3 

EXPERIENCIAS DE MODELOS DE TELEVJSlON PARA EL 

SERVICIO DE LA SOCIEDAD. 

Salta a la vista la ausencia de un proyecto televisivo que contem

ple sustancialmente la difusión de mensajes con una finalidad de servi

cio social, en el que la sociedad civil y en especial aquellos sectores -

de escasos recursos, tanto de las ciudades como del área rural,. sean be..: 

neficiados. 

No se quiere decir con esto que el Estado Mexicano no se haya ocu

pado de este aspecto con anterioridnd, en vinud de ello, en este capítu

lo se most:rarán algunas experiencias que llevó a cabo la televisión ofi

cial para lograr que el contenido de sus mensajes tuviesen trascendencia 

y utilidad social. El caso más contundente de este esfuerzo lo. constitu

yó Televisión de la República Mexicana en el peñodo comprendido de -

1979 a 1982 debido al fuene impulso económico y polftico que recibió. -

directamente del Ejecutivo Federal para los fines de información, orien

tación y capacitación. Este apoyo traducido en una ext:ensa ·infraestruc-

. tura· :..1a segunda del pafs- le permició cener una gran capacidad de. difu

sión, almado a las· innovaciones .en el contenido de sus programas. 

Asfmismo. daremos a conocei el trabajo realizado por el Canal 22 -

de Ultra Alta Frecuencia (UHF) en el año de 1982, bajo lcis auspicios· 

de Televisión de la República Mexicana, por ser el más fecundo en su bre

ve historia. 

Dentro de este cúmulo de experiencias se expondrán los ca.Sos. de los 

canal~s: 3 de Pachuca, Hgo., el 4+ de Xa:lapa, Ver., y 'el 7 de Toluc~, -



. Edo. de México, por su preocupación de coadyuvar al desarrollo so

cial de su región a través del mensaje televisivo. 

Se han considerado estos casos de Televisión Federal y Estatal 

. porque sus objetivos están encaminados a dar una mejor utilidad públi

ca a este medio y rescatar aquellos aspectos que contribuyen a confi

gurar un modelo de televisión de servicio social, aún cuando Icis ·resul

tados en el· caso· de TRM · y Canal 22 hayan sido cuestionados· y su. -

proyecto intenumpido. 



3.1 TELEVISION DE LA REPUBLICA MEXICANA 

ANTECEDENTES 

El primer antecedente que se tiene de Televisión de la República 

Mexicana lo constituyó Televisión Cultural de México (T.C.M.) desde -

marzo de 1972, fecha en que el entonces Presidente de la República, -

Luis Echevt>rtfa: Alvarez, inauguró la primera estación de televisión en -

la ciudad de Oaxaca. 

Este proyecto dependió desde sus orfgenes. de la Subsecretaría de 

Radiodifusión que en esa época era el órgano central del gobierno en -

materia de radio y televisión. 

Los objetivos que Televisión Cultrual de México perseguía inicial

mente era satisfacer las demandas de servicfo televisivo de aquellas re

giones del interior de la República que por su lejanfa y eScaso desarro

llo económico, resultaban poco atractivas para que la televisión privada 

transmitiera su señal. 

Para ello se utilizó la Red Federal de Microondas con la fi1113.lidad 

de· re<:ibir ·desde la torre de Telecomunicaciones un tipo de programa- -

·_ción cultural que seria suministrada básicamente por "el Canal 11 de_ la 

ciudad de. México. { 1) 

El 2 de mayo de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial un 

· decreto presidencial .qu'\' autorizaba a la Secretarfa de Comunicaciones y 

Transportes a ejecutar los planes y proyectos de la Televisión Rural del 

Gobierno Federal y además. se té conferfa el derecho de seleccionar ·aque

llos programas de la . televisión privada que a su juicio fuesen adecuados 

.l" . Memoria de la Subsecretar[a _de Radiodifusión 1970-76. Méx. Pág. 259. 
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para los propósitos del Estado y transmitirlos hasta las estaciones de 

TCM incluyendo los anuncios comerciales. (2) 

Sin duda este inconveniente desvirtuó la inquietud original del Ejecu

tivo Federal por inyectar a_l mensaje televisivo un carácter de beneficio so

cial que elevara el nivel cultural de un número considerable de televiden

tes. Esto se debió seguramente a la escasa experiencia del Estado en la 

producción de programas de esa fndole y en lugar de comprometerse con 

el difícil reto que implicaba poner la creación al servicio social, optó por 

ceder patcialmente el novel experimento en manos de los empresarios de 

la televisión. 

El 13 de enero de 1973, diez meses después de iniciado el proyecto 

de Televisión Cultural de México, se le concedió un apoyo más decidido -

del Gobierno Federal y pasó a convertirse como entidad oficial en la Di

-rección .General de Servicios de Televisión Cultural de México. Para ese 

momento .sus objetivos fundamentales fueron fortalecer Ja integración so

cial de los mexicanos, elevar el nivel cultural de aquellas comunidades ru

rales que carecían- del servido de Ja televisión, lograr la castellanización -

y..la transculturación de algunas zonas marginadas del país mediante la 

uansmisión de programas informativos, de contenido educa_tivo, de sano -.,, 

·esparcimiento y diversión. (3) 

La programación originaria de TCM se reunió con las aportaciones 

-de ,los canales lf y 13 y una buena dosis de emisiones de la televisión -

.comercial, tal y como lo estipulaba el decreto del 2 de mayo de 1972. 

Existía un consejo de programación en el que participaban represen

tantes de las cuatro direcciones que. conformaban la Subsecretaría de Ra-_ 

diodifusión y de los canales 11 y 13; que se encargabm.de dictar los cri-

2. · Diario Oficia[ de la Federación, -abril '29, 1972. "Decreto Presidencial 
que crea la Televisión Rural". Gob. Fed. 

3. Memoria de la Subsecr~taría ••• Op.Cit. pág. 255. 
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terios generales para la programación de la emisora. 

Hasta ese momemo TCM contaban con ochenta y tres estaciones 

en toda la República enlazados con la Red Federal de Microondas y -

·con veintiocho que trabajan con un sistema de videocassettes, asfmismo 

el presupuesto asignado para esta Dirección era muy reducido y los re

cursos humanos a su disposición resultaban insuficientes. 

TCM presentó programas sobre tópicos ·culturales y. educativos, en

tre ·los que se mencionan "Artistas, Museos y Galerías", que difundía la 

obra. <le pintores; escultorE!S, grabadores, muralistas y artistas mexicanos. 

"Concierto en su hogar", "La canción desconocida", "Dos al piano" 

y ·otros más, cuyo objeto era dar a conocer la música clásica. 

Se produjeron programas infantiles como "El ji,ticio de los niños", 

donde ellos· discutían sobre temas de su ·interés y "Pensando y viajando 

con los ·niños", emisión que pretendía dar respuesta a un sinnúmero de 

dudas e inquietudes infantil~ 

La producción d~ TCM contempló también la problemática fami

liar y.dise.<i6 una serie de. orientaci6~ s0cial y familiar titulada "Imán 

.orieni:.á•.•, "temas educativos", .dedicadas a mejorar el nivel esca"lar·en la 

: p0blación mexicana. 

Asimismo se •elaboraron programas tendientes a difundir los valores 

.culturales; y los· ade.laritos científicos .de todos los tiempos com·o "pensa

miento y acción de México" y "Destino común". 

: Para las amas de casa se creó el programa "Una. canasta llena de •• ,; 

···relacionado ·con los .precios de, los productos de .primera necesidad; para -
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elevar el rendimiento del ingreso familiar. (4) 

A partir de septiembre de 1974 ocupó un lugar preponderante en su 

programación la Telesecundaria, con un 27% del tiempo total de progra

mación semanaL (S) 

Sin. embargo y pese a los intentos por darle una salida de carácter 

social a su programación, la influencia de. programas de la tele..;¡sión pri

vada, que en el mayor de los casos eran manufactura norteamericana, -

¡>redominaron. (6) 

Asf paradójicamente y en contra de lo· que buscaba, el Gobierno Fe

deral se convirtió en una caja de resonancia de la programación de Televi

sa en aquellas regiones donde la señal de la empresa se diluía. Todo es- . 

to era posible con la infraesctructura Federal. 

El trabajo de TCM se mantuvo invariable hasta el inicio del sexenio 

presidencial del Lic. José López Portillo, quien en 1977 centralizó las ac

ciones ·de este organismo y las transfirió a la recién creada Dirección - - · 

. General de Radio, Televisión y Cinematograffa, dependiente de la Secreta-

. rfa' de . Gobernación, asimismo modificó su nombre por el de Televisión. Ru

ral .. de México (T"R.M.). (7) 

4. Memoria de lÍí. Tercera Reunión NaCional. de Patronatos· de Televisión 
Rural de México. Subsecretarfa de Radiodifusión, SCT; Méx. 1976, -
p;p. 78-83. . . . . . 

S. lbidein • 
. 6. Raúl Cremowc. La Legislación Mexicana en Radio y Televisión. 

Mex. Ed. U.A.M., PP" 149, iSo. 
7~ Memoria de Televisión. de la República Mexicana. El proyecto de 

TRM 1979.;.1982 Pág. 20. 
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En marzo de 1979, Televisión Rural de México adquirió el rango de 

Dirección y en julio de ese mismo año le fue asignada la tarea de "ex

tender los beneficios de la televisión a aquellas regiones exclufdas del -

proceso de desarrollo del pafs; diseñar programas que coadyuven a mejo

rar las condiciones de vida del mexicano a partir de las prioridades se

ñaladas por el ejecutivo federal: educar, capacitar, orientar, informar y 

entretener. (8) 

Dos años más tarde, Televisión Rural de México fue objeto de o~ra 

reestructuración de acuerdo al decreto del 3 de febrero de 1981, publi

cadq en el Diario Oficial, en el que se menciona: 

"Los objetivos originales del sistema designado como Televisión -

Rural. de México, han sufrido cambios· que hacen necesario contemplar 

la difusión por televisión a toda la nación", y continúa "es necesario -

·que se disponga de la televisión para informar, coadyuvar a la: educación 

y capacitación, fortalecer la integración nacional, ·el espfriru cívico·, las 

formas de convivencia y la elevación cultural". (9) 

Debido a los requerimientos del Gobierno Federal para extender 

la red de Televisión Rural de México a toda la· nación, .este proyecto de 

difusión. oficial sustituyó. su nombre por el que actualmente conocemos -

como.TeleVisión de la República Mexicaila., 

8. Me.maria de·. TRM. 1977-1981 - Documento inédito~ p.4. 

9. ·oiatio ·oficial de la Federación. 
"Decret.o de la Reestructuración de la Red de TRM",. febrero·. 3, 
de-1981. 
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be acuerdo a la memoria de TRM de 1979 a 1982 (10) los ob

jetivos que dieron sustento a las directrices generales de Televisión de 

la República Mexicana se pueden sintetizar en estos tres rubros: 

Que la televisión estatal colabore en ·forma directa y decidida 

para lograr el bienestar social en la mayorfa de la población del pars, 

mejore la calidad de educación, induzca a los hábitos de salud y de 

apoyo a la productividad del país. 

Extender la cobertura de TRM a las regiones que. presentan pro

blemas de alta densidad de población y defi.ciencias educativas como el 

analfabetismo. 

Ampliar en género y producción los programas de contenido social 

y popular. Esto es, promover la educación popular; la capacitación 

· para la producción y la comercialización; la orientación sobre la salud 

y la demografía; así como la información y el entretenimiento. 

En. consecuencia, con los objetivos que TRM se planteó en 1981, 

para rescatar las .prioridades ~ociales, la producción de programas se en

caminó a aquellos. aspectos que reflejaban la problemática social del .Pais.. 

, Por· ello en ptimer. término se concedió de .Primera importancia el .apoyo 

-~· la educación como es el caso de la telesecundaria; el impulso a la _ca- · 

. pacit.aci6n en el . aspecto agropecuado y en las técnicas .básicas para el .., 

conocimiento de oficios; proporcionar informadón sobre los problemas de_ 

ia salud, la nutrición y la educación sexual, asf·como· programas de. orien

tación, .información y entretenimiento. 

10. Memoria de TRM El proyecto ... Op.Cit. p.14 
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Para cumplir con esos objetivos se implantó la telesecundaria y 

las series "Nuestra Sl.lud", "Conociéndote a ti mismo", "Capacitación 

l'gropecuaria", "Agroindustrias Caseras", "TV oficios"y "Corte y Confec

ción". 

TELESECUNDARIA 

El sistema de telesecundarias surgió para ofrecer servicio educati

vo a aquellos mexicanos que por sus condiciones socioeconómicas o por · 

su lugar de residencia no- tenían acceso al sistema educativo tradicional, 

(11) por ello en 1966 entró en vigor a un nivel experimental con apro

ximadamente 5000 alumnos en ocho estados de la República. El ritmo 

de crecimiento de este sistema fue vertiginoso y para 1980 contaba con 

casi 80,000 alumnos. (12) 

Fue en el sexenio del Lic. López Portillo cuando se transmitió por 

primera vez· en la Red de TRM y en el canal 4 de . la ciudad de México.

. (13) 

.La teles.ecundaria se basa en los planes de e!!tudio de la. escuela tra

. dkional. y sus transmisiones se complementan con material didáctico de 

apoyo que los. coordinadores reparten a sus alumnos a un bajo .costo. (14) 

i 1. Memoria de T,RM 1977-1981 Op.Cit Pág. 106. 

12. ·. Florence Toussaint.- "Telesecundária Intensiva" Rev •. Proce59 No.-
247, julio 27 de 1981. p.55. 

13. . Rosario Encinas Mendoza • .,. "Evolución del Sistema· Nacional de . Te
lesecundaria" Rev •. Educación Vol. VII 4a. época: Oct. 16/Dic. · 81, 
No. 38 

14. Dirección General de Programación. Subsecretaría de Planeación Edu-· 
. cativa SEP. "La eruieñanza media básica en .México y el .sistema na
cional de telesecundaria". Rev. Educación, Vol. VII 4a. época 16 oct 
/Die~ 18 No. 38. 

111 



El crecimiento del sistema de telesecundaria a partir de la 

construcción de un gran número de teleaulas en los últimos años pro

pició que la Secretaría de Educación Pública emprendiera un nuevo pro

grama con temas de primaria para atacar los problemas de analfabe

tismo, cuyos contenidos eran elaborados por la SEP en coordinación con 

Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, comprendiendo las c.uatro 

áreas del plan de estudios de la Secretaría para los seis ~radas de la 

escuela primaria: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas 

y Español. Cabe aclarar que este proyecto de teleprimaria quedó en -

una fase de experimentación y actualmente no funciona. 

Para complementar el sistema de telesecundaria se implantó de -

igual manera, la telesecundaria para adultos cuyo objetivo es atender a 

todas aquellas personas mayores de quince años que cuentan con la edu

cación básica y desean acreditar la secundaria en un corto tiempo, asr

mismo la secundaria intensiva de verano, que sirve para ofrecer este ser

vicio a aquellos alumnos que no alcanzaron cupo en el sistema de telese

cundarias y para reforzar los conocimientos de educación media.· (lS) 

El sistema de telesecundarias ha sido severamente cuestionado por 

especialistas de la educación, quienes lo consideran insuficiente para con

cebirlo como eje central en el proceso de la enseñanza. (16) Esto se de

be· a la importancia que ha adquirido la pantalla televisiva como fuente -

privilegiada para la divulgación del conocimiento, substituyendo con ello 

· 1a p~rticipación directa y espontánea del profesor responsable de fa te

leaula. 

15. Memoria de TRM "EL proyecto •••• " Op. cit. pp.26 a 28. 

16. Florence Toussaint. ''Telesecundaria Intensiva.,." Op. cit. 
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Esta sustitución trae consigo riesgos serios .en la actividad pedagó

gica, al establecerse una relación unilateral y autoritaria entre la tele

visión (emisor) y los alumnos, debido a la imposibilidad de una retroali

mentación inmediata en la dinámica misma de la clase. Sin embargo 

esta crítica no invalida la utilidad de las imágenes en la enseñanza co

mo una fuente de información compiementaria al trabajo docente. 

SERIE: NUESTRA SALUD 

Uno de los objetivos en los que In red de TRM puso más énfasis 

fue la transmisión de programas que, proporcionaron conocimientos esen

ciales en materia de salud, para ello contó con el apoyo de la Dirección 

General de Educación P!lra la Salud, dependiente de la Secretarfa de Sa

lubridad de Asistencia, con quien elaboró en coproducción 31 programas 

de la serie titulada "Nuestras Salud". Dichas emisiones (17) se diseña-

. ron con la finalidad de influír en la población mexicana para disminuir 

los elevados índices de morbilidad y mortalidad, así como otros importan

tes del tema en cuestión. 

Los objetivos particulares de la t:eleserie eran informar Y. orientar -

al teleauditorio para conocer las causas de algunas enfermedades y poder 

prevenirlas mediante la vacunación y adecuados hábitos de higiene.· 

Esta serie innovadora por su variedad de temas y por la sistemati

zación de sus emisiones, fue sin duda el mayor acierto de TRM en mate

ria de programación. 

En el .mismo renglón de la salud, el lnsthut:o Nacional de la Nutrición, 

elaboró en coproducción con TR.M una serie titulada "TV Actualizada 

17. Los títulos de todos los programas de las series producidas pór TRM, 
podrán ser consultadas en el anexo. 
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Médica" cuyo objetivo era incrementar y actualizar el conocimiento -

profesional de los médicos y estudiantes en la República Mexicana. 

La información con que se elaboraron los programas fue proporciona

da por especialistas del mismo Instituto, (18) del Hospital lnfa..'ltil y de 

la Escuela Médico Militar. 

SERIE: CONOCIENDOTE A TI MISMO 

La serie surgió como respuesta a una de la prioridades ·sociales del Go

bierno anterior, que era el alto índice de crecimiento demográfico en el 

país. Este problema estimuló a TRM a elabOrar en coproducci6n con 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Coordinación de Plani

ficación .Familiar de la SSA, una campaña de sensibilización acerca de 

la. reproducción humana y la planificación familiar, cuyo objetivo esen

.cial fue proporcionar información sobre aspectos fisicos, emocionales y 

sociales de la sexualidad humana. 

Sin duda alguna la finalidad de esta serie estaba totalmente justifi

cada sobre todo para el área rural donde los niveles de crecimiento po

blacional son elevados, sin embargo la mayor parte de estos programas 

fueron .diseñados para un público urbano. _Las imágenes y el lenguaje 

mismo resultaba en muchas ocasiones ajenas al contexto social, económi

co y cultural de. la. población rural. Aunado a esta imprevisión,. algunas 

producciones Jlegaron . a tener deficiencias notables en el sonido y en la 

sincronización del texto con las imágenes, principalmente. (19) 

18~ . Memoria El proyecto... Op. Cit. pp. 44 a 46. 

19. Florence Tous$aint.- "Conociéndote a ti mismo", Revista~ 
No. 272, enero' 18 de 1982. p.57. 
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Una de las principales funciones a la que TRM dedicó especial 

a~ención fue la transmisión de programas de capacitación que abarca

ron Jos siguientes rubros: 

SERlE: CAPACITACION AGROPECUARIA 

El proyecto de capacitación agropecuaria surgió para apoyar l.as 

polrticas gubernamentales en la materi8., para garantizar la autosuficien

cia alimentaria, mejorar el nivel de vida de la población rural y estimular 

la producción, distribución y el consumo de productos provenientes del -

·campo, (20) 

Para lograr la realización de estos propósitos TRM en coproduc·

ción con la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulica; (SARH), el 

Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), la Secretaría de la Re

forma Agraria (S.R.A.) y la Compañia Nacional de Subsisrnncias Popula

res (CONASUPO) elaboró las siguientes series: 

.-

Semillas mejoradas 

Uso def agua 

Especies· menores 

Sanidad vegetal 

Fertilización 

Maquinaria agrícola 

Sanidad animal 

Huertos familiares 

Bovinos de· leche 

Conservación del suelo y · 

del agua. 

Reforma agraria 

- Conasupo 

La serie "Capacitación Agropecuaria" ha sido quizá de las. que· más 

·polémica ha causado entre los estudiosos del tema. A>lgunos sostienen 

20... Memoria de TRM 1977-1981 Op.Cit. 
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su importancia en pro del mejoramiento en los niveles de bienestar del 

campesino, quien recibe información útil sobre diversos tópicos referen

tes al ámbito agropecuario; otros por el contrario cuestionan los conte

nidos de varios programas por considerarlos ajenos a las verdaderas nece

sidades del agro. A su jui.cio la información resulta estéril y en ocasio

nes superflua, porque la mayoria de las veces se difunden obvieds.des que 

el campesino ya conoce. 

Exponen además que la problemática del campo no se resuelve con 

programas bien intencionados sino con medid~ políticas, (21) por tal 

razón conceden escasa efectividad a este tipo de emisiones. Apuntan que 

las emisiones se producen bajo una óptica urbana que hace caso omiso 

de la.S experiencias del campesinado. 

Aún cuando se coincide con esta apreciaciones en el sentido de que 

el men5aje telvisivo no modifica como tal las condiciones polfticas, econó

mica. y sociales del campesi~ado,. se _afirma que puede cumplir una función 

de _gran· utilidad para proporcionar información sistematizada sobre diversas 

técnicas agropecuarias. 

S E R 1. E : A. G R O 1 N D IJ S T R 1 A S C A S E R A S 

' . . . ' 

Estos pr9gramas fueron coproducidos por TRM y la SARH con·et. 

objeto dé· enseñar a fa gente del área rural .a procesar aquellos alimentos · 

con que é::.ontaban. en . su localidad, para satisfacer sus necesidades ·de auto

consumo._ y elevar. ·su nivel de vida con. la ·venta _de los excedentes. 

SERIE: T.V. OFICIOS 

Estas emisiones tuvieron como· propósito, utilizar el mensaje televisivo 

21.. Florence Toussaint.- "Televisión", Revista~· No.254, septiembre 
14 _de 1981, pp 51 y 52. 
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para adiestrar y actualizar al televidente interesado en aprender un oficio. 

TRM produjo esta serie con el Instituto de Capacitación de la Indus

tria de la Construcción (ICIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, 

(S.D.N.) y el Centro Nacional de la Productividad (CENAPRO) 

El conjunto de programas realizados de clasificaron en los siguien-

tes rubros: 

Plomeria, 

Electricidad, 

Albañilería 

SERIE: CORTE Y CONFECCION. 

Esta serie tuvo como objetivo, enseñar al televidente a través· de la 

televisión, los distintos pasos a seguir para confeccionar sus propias .pren

das y ·contribui.r de esa manera a la economía familiar. 

Los programas se dividieron en: 

Corte y confección, 

Sasterra, 

Bordado, 

Para. cumplir con la función encomendada por el Gobierno -Fe.derali 

TRM·. transmitió programas de orientación, enue los que destacan "Foro 

del Consumidor", y ~'La Semilla de la Vida", trabajos elaborados por el_;. 

Instituto. Nacional del Consumidor (INCO) y el In5tituto Nacional de. Nu

trició.n · (INN) .respectivamente. El primero procuró estimular en la pobla

ción, una actitúd crítica ante el consumo irracional auspicia.do por la pu

blicidad en los diferentes medios de difusión; y el segundo;- orientar. sobre 
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el valor nutritivo de los diferentes grupos de alimentos, su combina

ción y el aprovechamiento de sus bajos costos. 

De la misma forma TRM transmitió emisiones de carácter informa

tivo_ a los sectores más desprotegidos del pafs, tal es el caso del Noti

ciario Matutino "Panorama Agropecuario" que informaba a los campesinos 

sobre diversos aspectos de la producción agrícola y el programa "A pri

mera hora" que brindaba información sobre la relación de precios de los 

productos de primera necesidad, en distintas regiones del país. 

Además para complementar su perfil programático, TRM difundió al

gunos programas de entretenimiento como "Tropidanza" que intentaban -

rescatar la música y los bailes más representativos de ciertas regiones -

del país; también transmitió telenovelas como "Al salir el Sol", producida 

por CONASUPO que divulgaba problemas comunitarios para enfrentar el 

int.ermediarismcf y la especulación de productos; "La voz de la tierra", -

·programa relacionado con el crecimiento demográfico, la salud y el alco

holismo. 

Finalmente, para satisfacer las necesiddes del público infantil se -

transmitieron programas como "Rehilete", "Juan sin miedo", "Erase que 

se era" y "La muela del juicio", (22) en los que se pretendía difundir 

_la .cultura; educar. y entretener simultáneamente. 

22. Memoria El proyecto .. ~ Op. Cit. p.p. 87 a 105. 
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CURSOS 

En este rcngl6n cabe destacar la labor pionera que TRM desarro

ll6 .desde junio de 1980 con grupos cautivos de diferentes entidades del 

pafs. 

Nunca antes en la historia de la televisión mexicaru. se habfan res

catado las potenciales ventajas de la transmisión del mensaje para los 

fines de educaci6n, capacitaci6n e información social, por su capacidad de 

difusi6n y penetraci6n en el televidente. 

Cierto es que la experiencia de la telesecundaña se habfa gestado -

hacia más de una década y que su difusi6n fue posible en la programaci6n 

de TCM, sin embargo como su nombre lo indica estaba diseñada exclusiva

mente para el servicio de la educaci6n tradicional y en particular de la 

secundaria, en cambio el proyecto de TRM contempl6 no solo la impor

tancia de esta última sino también aquellos aspectos de carácter social 

para ofrecer información de utilidad, cuyo destino fuese mejorar las con

diciones de vida de los sectores sociales más necesitados, por ello y de -

acuerdo con los objetivos de las series coproducidas con otras instituciones 

pcomovi6 la organización de los llamados ''TV cursos". 

Estos consistían en transmitir por la red de microondas o por circui

to cefrado, las series seleccionadas previamente por TRM y a.lgún otro or

ganismo responsable a grupos de televidentes, con el objeto de que la in

.formacion contenida en los programas. les resultara. benéíiea. para su vida 

cotidiana. 

En ocasiones, estos cursos· se vieron reforzados por mate~ial didác

tico como libros, folletos y textos de apoyo proporcionados por la. institu

ci6n, a fin de .facilitar el conocimiento de diversos temas, principalmente 
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en los de "Capacitación Agropecuaria", "Nuestra Salud" y "Conociéndo

te a tí mismo". 

El número aproximado de ·Tv cursos impartidos por TRM en el pe-. 

rfodo comprendido de junio de 1980 a diciembre de· 1982 fue de 9S. y 
. . 

aquellos que .más de difundieron fueron los de "Capacitación Agropecua--

rfa", "Conociéndote a tí mismo", "Nuestra Salud", "Agroindustrias" y -

"TV oficios". 
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EVALUACION 

'J'.RM tenía contemplado para las fases de producción, transmisión 

y penetración de sus programas en el televidente, un sistema de evalua.;. 

ción que funcionaba de esta manera. 

a. PRODUCCION: 

En esta parte del proceso evaluatorio se contaba con un grupo de -

expertos en Pedagogfa, Psicologfa, Comunicaci6n, Sociología, etc., para -

discutir, definir y diseñar los objetivos de cada programa. 

Con los resultados de estas confrontaciones se trazaban las pautas -

generales sobre los contenidos de las .emisiones futuras en unas tarjetas 

llamadas fichas técnicas. Este material era utilizado por los guionistas -

para elaborar sus respectivos guiones. 

Una vez escrito el. guión, el grupo de profesionales revisaba el con

tenido de la información y hacía las correcciones pertinentes en la redac

ción. 

Aprobado el guión, se turnaba a los productores quienes realizaban 

el ·programa y. posteriormente lo. sometían :L una revisión técnica' 

Este procedimiento de evaluación, · innovatorio por su carácter multi-

. disciplinario, 'fue· una de lás aportaciones más importantes de TRM; quién 

·desde ese moménto percibió la importancia del trabajo profesional vi.sto ·en. 

una perspectiva integradora que reu;;.ra· aqu'ellÓ~ elementos vaÜsos dé"cada· 

una de. las ciencias. 
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b. TRANSMISION DE CIRCUITO CERRADO: 

LiGtos los programas, se transmitían a grupos cautivos para verifi

car si .los contenidos eran adecuados para el tipo de auditorio al que ini

cialmente se habían diseñado. Esta verificación se efectuaba con el uso 

de cuestionarios, entregados a los grupos antes y después de cada emi

sión, para observar si producían o no un incremento cognocitivo. (23) 

En caso que no se obtuviesen los resultados deseados, se detectaba 

la falla y se corregía, para volverse a transmitir. 

c. SUPERVISION DE TV CURSOS: 

En esta fase, una vez comprobada la eficacia y utilidad:de los pro

gramas, se organizaban los TV cursos· y se difundían por la red nacional 

o por circuito cerrado, según fuera el· caso, mediante convenios con distin

tos organismos o instituciones que los solicitaban para transmitirlos con -

fines sociales en aquellas regiones del pafs donde se necesitaban. 

Como en la fase anterior, el mecanismo de evaluación más utilizado 

en los TV cursos era el cuestionario y, en algunos casos los sondeos de -

opinión. 

d. TRANSMISION Y COBERTURA: 

Televisión de la República Mexicana fue considerada en el perfodo de ''. 

.. 1979 - · 1982 com.:i la segunda red de televisión más importantes del pafs, -

por la capacidad de transmisión de su señal a zonas en donde otros cánales 

. de ·televisión no lo hacfan, de esta forma cubría un· 80% aproximadamente 

del terrhorio nacional. 

23. Memoria 1977-1981 Op Cit. 
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El porcentaje de la población que tenfa la posibilidad de recibir la 

señal era el .siguiem:e: 

Aguascalientes 

Baja California None 

Baja California Sur 

Campech_e 

Colima 

Coahuila 

Chiapas 

Chihuahua 

Distrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

México 

Morelos 

Nayarit 

Oaxaca 

.Puebla 

Querétaro 

· Quintana Roo 

.San Lws Í?otosf 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

78% 

37% 

89% 

42.1% 

52.1% 

29.2% 

91% 

69% 

98% 

61.2% 

96% 

57.5% 

72.7% 

83% 

83.7% 

81.2% 

73% 

67% 

63.1% 
84.5%-

. n .. 1% 
77% 

37% 
87% 

63% 
i6.S% 



Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 
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83% 

2.4% 

83.5% 

90.5% (24) 



TABLA QUE CONTIENE LAS 

ESTACIONES TRANSMISORAS DE T R M 



NUMERO 
ESTACION 

l 
2 
3 
4 

.5 
6 

* 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1-7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

TABLA QUE CONTIENE LAS ESTACIONES TRANSMISORAS DE TRM 

ESTADO 

AGS 
AGS 
BCN 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
BCS 
CAMP 
CAMP 
COAH 
COAH 
COAH 
COAH 
COAll 
COAH 
COAH 

NOMBRE DE LA ESTACION 

LOS GALLOS 
CALVILLO 
ISLA DE CEDROS 
GUl::RRERO Nl::GRO 
SAN IGNACIO 
SAN JOSE DEL CABO 
LA PAZ 
CD. CONSTITUCION 
VILLA INSURGENTES 
BAHIA DE TORTUGAS 
BAHIA DE TODOS LOS SANTOS 
SAN ISIDRO 
ISLA MARGARITA 
LA BOCANA 
SANTA ROSALIA 
VIZCAINO 
BARIA DE ASUNCION 
CAMPECHE 
ESCARCEGA 
MOtiCLOVA 
ALLENDE 
CUATRO CIENEGAS 
JIMENEZ 
PIEDRAS NEGRAS 
SABINAS 
VILLA OCAMPO 

CANAL 
RX/TX 

10 
10/11 

7 
8 

11 
8 

12 
9 

13 
12 
12 
13 
13 

7 
10 
10 
12 

2 
7 

11 
11 
13 

6/ lo 
6 

13 
4 



NUMERO 
ES TAC ION 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

* 33 
34 
35 
36 
37 
311 
39 
40 
41 

* 42-
* 43 
* 44 

45 
46 
47 
48 
49 

* 50 
51 
52 
53 
54 
55 

* 56 
.. 57 
* 58 

ESTADO 

COL. 
COL 
COL 
CUIS 
CUIS 
CHIS 
CHIS 
CHIS 
CHIS 
CHIS 
CHIS 
CHIS 
CHill 
Cl-ÍIH 
CHill 
en ru 
D.F. 
D.F. 
DGO 
DGO 
DGO 
DGO 
DGO 
GTO 
GTO 
GRO 
HGO 
JAL 
JAL 
MEX 
MEX 
MICH 

NOMBRE DE LA ESTACION 

TE COMAN 
ISLA SOCORRO 
LA CUMBRE 
VENUSTIANO CARRANZA 
BOCHIL 
COMITAN 
CERRO HUITEPEC 
OCOZOCUAUTLA 
SIMOJOVEL 
EL MOZOTAL 
TAPACllULA 
TONA LA 
VILJ.A AHUMADA 
HIDALGO DEL PARRAL 
CD. JIMENEZ 
CERRO SANTA EULALIA 
CERRO AJUZCO 
CERRO CHIQUillUITE 
CUENCAME I 
CUENCAME II 
DURANGO 
SAN !'EDRO 
VELAl\llENA 
CERRO CULIACAN 
GUANAJUATO 
CERRO TUXPAN 
SAN NICOLAS JACALA 
MEZQUITIC 
CERRO SANTA FE 
CERRO TLAMACAS 
CERRO XOCOTITLAN 
CERRO BURRO 

CANAL 
RX/TX 

11 
13 
l l 
2/9 
2/8 
10 
2 
2/7 
2/7 
2/6 
10 
10 
11 
10/10 
10 
11 
22 
11 

4 
4/10 
78/2 
12 
4/7 
7 
7/7 
12/ 10 
6/8 
13 
11 
12 

6 
8 



CANAL 
NUMERO 

ESTACION ESTADO NOMBRE DE LA ESTACION RX/TX 

59 MICH TARETAN 8/ lo 

60 MICll LAZAR O CARDENAS 7 

61 MICH TEPALCATEPEC 8/10 

62 NAY LOMA BATEA 8 

63 NAY ISLA MARIA MADRE 11/8 

64 NL CRUZ DE ELORZA 12 

* 65 NL CERRO EL MIRADOR MONTERREY 28 

* 66 OAX CERRO CORRAL DE PIEDRAS 6 

67 OAX HUAJUAPAN DE LEON 1' 

68 OAX PALMAS OLA 10 

69 OAX SALINA CRUZ 10/7 

70 OAX SAN MIGUEL TLACOTEPEC 6/11 

71 OAX PUERTO ESCONDIDO 6/11 

72 PUE HUAUCHINANGO 12/ 2 

73 PUE ACATLAN 7 

74 Q.R • CHETUMAL 9 

. 75 Q.R • CANCUN 11 

76 SLP REAL DE CATORCE 10/8, 

* 77 SLP CERRO LOS CABALLOS 6 

78 SLP XILITLA 10 

" 79 SIN CERRO LOBERAS 6 

80 SON CABORCA 5 

81 SON BENJAMIN HILL 7 

82 SON LAS AGUILAS 9 

83 SON LA VIGIA 9 

84 SON NACO 10 

85 SON SAN LUIS RIO COLORADO 8 

86 SON PUERTO PEflASCO 7 

87 SON HERMOSILLO 4 

88 SON CERRO CABANAS 6 

89 TAB VILLA HERMOSA 6 

90 TAMS RllYNOSA 12 



NUMERO CANAL 
ES TAC ION ESTADO NOMBRE DE LA ESTACION RX/TX 

91 VER COATZACOALCOS 7 
92' YUC HERIDA 7 

.'Ir .93 YUC KAUA 4 
94 ZAC CERRO PAPANTON 10/13 

.'Ir 95 ZAC LA VIRGEN 10 
96 ZAC RIO GRANDE 2 
97 ZAC VALPARAISO 10/12 

EL TOTAL DE. ESTACIONES ES: 97 AL. 17 1/83 

'Ir ESTACIONES DE ALTA POTENCIA 
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El proceso de transmisión de los mensajes con los que TRM llegó 

al público televidente, se clasificó en tres modalidades: 

a. Por su equipo de videocasseteras, 

b. Por su equipo transmisor, a través de la Red Federal de Microondas, 

c. Por el satélite, a través de la Red Federal de Microondas. 

El equipo de videocasseteras fue utilizado para trar.smitir por circuito 

cerrado la mayoría de los cursos impartidos por TRM, y en algunos casos 

para las estaciones transmisoras donde no llegaba la señal de microondas; 

la segunda modalidad predominó en la mayoría de sus transmisiones y se -

caracterizó por tener doble utilidad, a nivel nacional y regional. Final

mente la tercera, empezó a funcionar a mediados de 1982 con el satéli-

te "lntelsat IV" dando servicios en Acatlán, Pue., La Cumbre, Col., y la 

Isla María Madre, B.C.S. 

Este tipo de señal será utilizado para la transmisión de la programa

ción de la red con el uso del sistema de Satélites Morelos. (26) 

PLANES DE REGIONALIZACION 

Para satisfacer las ne_cesic!ades informativas de toda la población me

xicana, TRM contempló desde sus orígenes ·1a prioridad de .informar sobre 

- diferentes aspectos de cada región del país, rescatar -las manifestaciones 

culturales de cada Estado (tradiciones y costumbres) e informar sobre sus 

principales problemas, transmitir campañas de beneficio social, etc., para 

ello diseñc5 un plan de regionalizaci6n mediante el apoyo de algunos gobier

nos estatales, permitiendo así, cumplir con los requerimientos mfnimos de 

26. Información obtenida en entrevista al Ex-Subdirector del Area Técnica 
de .TRM, Ing •. Constantino Pérez Vega. 
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información sobre cuestiones particulares de las entidades federativas. 

Es asr como en los años 1980 y 1981, TRM suscribió con varios Este

dos del pafs, acuerdos de colaboración económica y técnica para la inves

tigación, producción, transmisión y evaluación de programas regionales; 

además la instalación física de centros regionales· de producción en los 

Estados de Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Nuevo León, 

Aguascalientes y San Luis Potosr. En dichos acuerdo, TRM se comprome

tía a construir un transmisor de alta potencia para cada una de las enti-· 

dades, ~ue les permitía desenlazarse por espacio de dos horas diarias de la 

Red Nacional para sus transmisiones regionales. 

Este proyecto pretendía extender a la provincia mexicana informa

ción de utilidad derivada de prioridades sociales, tales como la salud, la 

educación, la productividad agrícola, etc. 

A continuación se mencionan algunos programas producidos en los di

versos centros de producción para dedicarlos a la transmisión regional: 

CENTRO DE PRODUCCION REGIONAL TRM-TLAXCALA 

Este centro ubicado en Panotla, Tlax., a unos cuantos kilómetros· de 

la <llpital del estado, inició sus actividades el 10 de enero de 1981. Su -

-señal de uansmisión cubre la totalidad de la entidad y parte de Puebla, -

Hidalgo, Morelos, Guerrero y Estado de México. 

Su producción se enfocaba primordialmente al apoyo de emisiones -

-destinadas a la salud, educación, capacitación agropecuaria y diversa infor

mación. 
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El programa "Agropecuario Tlaxcala", tenía como objetivo básico -

informar, capacitar y orientar al campesino sobre diversos t6picos de la 

actividad agropecuaria, considerando las características geográficas y la 

problemática socioeconómica de la entidad. 

"Salud e Higiene" era una emisión cuya finalidad era fomentar há

bitos de higiene, medidas preventivas para el combate de enfermedades 

típicas de la regi6n. 

"Consumo y Nutrición" orientaba al ama de casa sobre la mejor ma

nera de nutrirse con productos básicos a bajo _costo. 

"Al paso Tlaxcala" era una emisión con información general sobre la 

región, a través de reportajes. Se orientaba a la población sobre los ser

vicios públicos'ª los que tenfa derecho. 

Para los fines de entretenimiento se transmitía "Revista de Tlaxcala".• 

que daba a conocer la historia de la entidad e informaba sobre los lugares 

más importantes de la región, desde el punto de vista cultural. 

Asfmismo se produjo el programa "La comunidad". Esta emisión re:.. . 

. saltaba las· tradiciones. culturales de Tlaxcala, como _danzas, fiestas~ Y. demás-

actividades. 

CENTRO DE PRODUCCION REGIONAL DE GUANAJUATO 

Con sede en ·1a ciudad de Le6n, Gto •. dió luz el 16 de enero de 1981. 

Su señal .cubre casi la totalidad del estado y algunas regiones de Jalisco, -

· Querétaro y Michoacán. · 
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Su programación estaba dirigida en forma especial a las áreas mar

ginadas, mediante programas de fndole educativo, sanitario y de capacita

ción. 

"Dfa con Dfa" era un noticiario con información básicamente regio

nal y con una temática variada, desde aspectos políticos, culturales y so:;. 

ciales hasta cápsulas o tópicos referentes al consumo familiar. 

"Hombres de Guanajuato" era una emisión dedicada a divulgar la 

·vida y obra de personajes notables de la entidad. 

El programa "Aula 7" informaba y orientaba sobre temas agropecua

rios, salud, orientación al consumo familiar,, etc. 

"Municipio" estaba dedicado a difundir las actividades artísticas y 

culturales de Guanajuato. 

"Pueblo" era una emisión dedicada a exponer a manera de telenovela 

la historia del ·estado de Guanajuato. 

CENTRO DE PRODUCCION REGIONAL DE CHIAPAS 

Úbicado en la ciudad de Tuxtla. Gutiérrez, Chis., empezó sus activida

. des el ·1 de junio de 1981, cubriendo el 50% del territorio estatal • 

. Este centro áI igual que los demás, se. preocupó por difundir progra

m.as enfocados a la educación, orientación y capacitación. Para· ello elabo-

. ró "Municipios", emisión que difundía la.S tradiciones y costumbres del· pue

blo chiapaneco. El programa "Salud" cuya finalidad esencial era· orientar a· 

la población. sobre hábitos alimenticios e higiénico5, así como proveer de in

·· formación para prevenir las enfermedades de Ja región. 
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A fin de fomentar el turismo en el estado, se produjo el progra

ma "Bellezas naturales" que proyectaba una diversidad de lugares pro

picios para el esparcimiento. 

"Consumidor" era .una emisión destinada a orientar al ama de casa so

bre la manera de adquirir el abasto familiar. 

Otro programa de interés era "Agricultura", un espacio para orientar 

y capacitar al campesino sobre técnicas agricolas y pecuarias. 

"Noticiero", programa informativo, transmitía mensajes de interés 

general sobre el acontecer regional. 

Para la barra infantil diseñó la emisión "Programa Infantil" compues

ta de concursos, variedades y tópicos de interés para la niñez. 

CENTRO DE PRODUCCION REGIONAL DE AGUASCALIENTES 

Este centr~ ubicado en la ciudad de Aguascalientes, empezó a tra

bajar el .17 de noviembre de 1975, cuando aíin funcionaba Televisión Cul

tural de México. Su área de acción era muy limitada y sólo cubría a la 

Capital del Estado. 

Cuatro años más. tarde se afilió al Plan de Regionalización de TRM 

y logró ensanchar su cobertura a un 80% del. t~rritorio estatal. 

Lo~ programas eran de corte· cultural y~diferran·un poco de los ljnea

mientos programáticos de TRM; esto sin· duda era reflejo de una postura de 

la emisora. con respecto a TRM •. De cualquier forma vale la pena señalar 

algunas emisiones, c~mo "Folclore", dedicada a difundir las. tradiciones ctil

turales de· la entidad.. 
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"Proyección Universitaria", programa que informaba acerca de las 

actividades de la casa de estudios. 

"El Conservatorio de la Semana", emisión realizada con base a mesas 

redondas y con teléfono abierto al público para fomentar el debate de te

mas de interés general. 

CENTRO DE PRODUCCION REGIONAL DE NUEVO LE.ON 

E~ta productora se .inauguró el 14 de mayo de 1982 y fue considerada 

la más grande y completa en relación a los demás. Opera actualmente en 

la banda de UHF atraves del canal 28. 

Dentro de su programación destacaron el noticiero "Acción y Comuni

cación en la Noticia", destinado a satisfacer las necesidades de informa

ción regional; "Fantasfalnfantil 11 emisión que fomentaba la imaginación del 

niño mediante el juego. 

Contaban también con el programa "Bemoles y Sostenidos" para pro

mover el gusto por la. músico clásica. 

Este: centro desafortunadamente se integró a la Red de TRM . muy -

tarde y en virtud. de ello· poco se pudo. hacer para que lograra una produc

ción, protrfica ·y variada de acuerdo al proyecto de regionalización. 

CENTRO DE PRODUCCION REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI 

El .centro ubicado en. la capital. de. S.L.P., inició sus transmisiones 

el 10• de marz0 dé 1981. Su señal' cubre casi la· totalidad del Estado. y al

gunas. partes de Tamaulip.as, Jalisco, Zacatecas y Gilanajuato. 
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Su programación regional era muy limitada. 

El noticiario "En primer plano" que abordaba aspectos de capacita

ción agropecuaria, medicina preventiva y educación; y el programa "Sec

ción Dominical", cuyo objetivo era difundir aspectos culturales del Esta

do, principalmente en la rama musical. (27) 

CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROYECTO DE TRM 

Como se ha descrito en las páginas anteriores, TRM tuvo el afán 

de convertirse en una opción televisiva, principalmente para el televiden

te del área rurar y en especial para el marginado del desarrollo social, 

al· configurar un proyecto que si bien no tuvo la consistencia adecuada, 

dejó claramente comprobado que el mensaje televisivo puede cumplir 

a cabalidad una verdadera acción social, aún cuando este provenga del 

mismo gobierno. Prueba de ello fue el decidido apoyo que brindó al Sis

tema de Telesecllndarias para tratar de abatir el rezago educativo. 

Otro de los aspectos en que TRM incidió con tenacidad fue en el 

problema de la salud por dedicarle una parte importante de su programa

é:ión habitual y de los TV cursos impartidos en provincia.. Esto en un país 

como México, con altos fndices de morbilidad y mortalidad es una labor en

comiable. 

De igual forma, TRM introdujo una nueva modalidad en las funciones 

que debe contemplar la televisión, como es la capacitación. Este esfuerzo 

lo desarroUó en. el pe.rfodo de 1979 a 1982 cuando transmitió series C<;>mo 

."Capacitación Agropecuaria", "TV Oficios", "Agroindustrias Caseras" y -. 

"Corte y Confección". 

27. .Memoria "El proyecto-•• " Op.cit. PP· 66 a 70 
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Sin duda estas series reflejaron su .interés· por poner la .t.elevisión 

al servicio de prioñdades sociales como ·1a·: producdvidad ·en el campo, 

la capacitación de mano de obra calificada'. y el mejoramiento de las -

condiciones de vida en la familia.: 

Una innovación bastante rescatable de. la labor de TRM fue el in

tento por hacer uso del trabajo interdisciplinrio (Psicólogos, sociólogos, -

pedagogos, comunicólogos, profesores, etc.) para elaborar los contenidos 

de las emisiones y evaluarlos en las distintas fases de la producción. 

airo objetivo trascedente y novedoso en la televisión estatal fue 

la. política de regionalización, ejecutada por TRM en varias entidades -

del país, para constÍufr· de común acuerdo centros de producción. 

Desafortunadamente este proyecto quedó truncado por problemas de -

coordinación entre las autoridades federales y estatales, que imposibilita

ron su continuidad y perfeccionamiento. 

Deben reconocerse algunos desaciertos que le restaron eficacia al 

·proyecto de TRM y posteriormente le ocasionaron su extinción, como la -

falta de 'un sistema de plii.neación integral para la conducción de su labor 

:social y·la carencia de planes y proyectos de investigación para detectar 

ciendficamente las prioridades sociales más urgentes e instrumentar así 

estrategias de solución adecuadas, con ayuda de la televisión. / 

Estos factores trajeron como consecuencia la producción desmedida 

dé emisiones que no eran de interés vital para los objetivos de .TRM como 

en el caso de la serie "Corte y Confección" que contaba con 337 emisiones, 

en tant:o que aquellas de mayor prioridad social como "Nuestra Salud'.' 

contaban solamente con 31 programas. 
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Por otro lado, fue notoria la anarquía en la organización y la dis

tribución de los TV. cursos impartidos en provincia, al considerar en ma

yor medida las zonas del centro del país y poner énfasis en las demás. 

No obstante, lo anteriormente señalado, este esfuerzo de TRM, come. 

un primer intento de televisión al servicio social, arrojó exp~riencias alen

tadoras y los objetivos que le dieron origen, deberán considerarse para 

futuras ·investigaciones.. 



3.2 CANAL 22 DEL D.F. 

El canal 22 empezó sus transmisiones el 15 de abril de 1982, bajo 

los auspicios de Televisión de la República Mexicana, con el objet:o de ex

tender su señal de servicio social a la ciudad de México y área Metropoli

tana, principalmente a los sectores de escasos recursos. 

Para ello, se valió del sistema de Ultra Alta Frecuencia (U.H.F.) de

bido a la aparente (2S) saturación de frecuencias exis~entes en la banda 

de alta frecuencia (VHF) que utilizan los canales comprendidos del 2 al 

13. 

Ante esta contingencia, canal 22 por conducto de TRM donó monito

res de doble selector - capaces de captar la señal de UHF a inst:itucio

nes con las que efectuaría acciones de servicio social mediante la transmi

sión de cursos y programas de contenido social. 

La donación a la que se hace referencia, era parte de un acuerdo 

en el que las instituciones beneficiadas, se comprometfan a proporcionar 

personal especializado para apoyar el buen desempeño de los cursos y de 

algunos programas • 

. Las instituciones a las que se hizo enuega de estos monitores fueron: 

a. Se.ctetarfa de Salubridad y Asistencia {SSA). Recibió 86 monitores pa-

ra sus respectivos centros de 'salud. 

b. Centro de Capacitación para los Trabajadores (CECAT), recibió 21 

monitores. 

'ci.,. . . Secretaría de Educación Pública (SEP), recibió SO monitores para el . 

. sistema de telesecundaria. 

28. ·Especialistas de la SCT· afirmaban que era posible otro canal en la ban 
da de. VHF, prueba de ello es la creación del canal 7 del IMT que ope
~a en ella. 
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d. Instituto de Seguridad Social del Estado de México. y Municipios, 

(ISSEMYM), recibió 6 monitores para sus centros de salud. 

e. !nstituto Politécnico Nacional (l.P.N.), recibió 8 monitores para 

los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT). 

f. Reclusorios y Centros de Readaptación Social, recibieron 7 monitores. 

(29) 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

Como se decfa en los párrafos anteriores, la parte medular del tra

bajo realízado por Canal 22 en el año de 198i y parte de 1983, fue· la 

impartición permanente de tv cursos que a continuación se mencionan: 

Servicio de sistema de telesecundaria en el Estado de México. 

Servicio de teleprimaria en escuelas oficiales del D.F. (proyecto a 

nivel experimental. 

Transmisión permanente de las series: "Nuestra Salud" y "Conocién

dote a tí mismo" a los centros de salud de la SSA e ISS.EMYM. 

TV cursos de actualización médica a·. médicos profesionales de SSA e 

ISSEMYM y a estudiantes de diversas universidades. 

. TV cursos de capacitación agropecuada y oficios en centros de -

readaptación social, CECAT, CECYT. (30) 

Además de estos cursos que se tTansmit:ieron por el Canal 22, se .re- . 

gistraron otros por circuito cerrado en las instituciones que solicitaban el 

servicio. 

El aspecto más relevante de estos tv cursos se debió a las fórmulas 

29. Documento inédito. "Información actual del Canal 22 y Análisis de su 
programación". Subdirección de Investigación y Análisis de TRM •. 1983. 

30. Ibidem. 
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que se utilizaron para facilitar la retroalimentación entre los individuos 

emisores y los grupos perceptores. Para dar claridad a esta explica

ción basta citar las experiencias obtenidas en los cursos de "TV Actua

lización Médica". 

Se impartieron cursos sobre "Hipertensión Arterial", 11Gastroente

rologfa y Vfas Biliares" y "Planificación Familiar" con médios de la -

Dirección General de Salud Pública del D.F. en diversos Centros de Sa

lud de la ciudad de México y área metropolitana.. 

Los médicos conferencistas se organizaban con los productores de TRM 

y exponían en vivo sus cátedras acompañadas de imágenes, desde el centro 

de transmisión de la Torre de Telecomunicaciones. 

A su vez en cada Centro de Salud se atendía la recepción de la señal 

de canal 22 y un médico coordinador se hacía cargo de vigilar el buen de

sarrollo de las sesiones con los médicos cautivos. Se encar¡¡aba de canali

zar debidamente las inquietudes y preguntas con respecto a las conferen

cias· y en ocasiones ampliaba la información del mensaje televisivo a fin 

de disipar algunas dudas existentes. 

E~ resto de ellas se enviaban a la Torre de Telecomunicaciones por 

· la vía telefónica para. que los conferencistas .las reSolvieran una vez con-· 

cluídas sus exposiciones iniciales. 

Con esto se vé claramente que esta dinámica aunque un poco rudi

mentaria, permitía y hacía posible la anhelada retroalimentación. 

E~eriencias cxxno la anterior confirman la tesis de que la televi

sión utilizada con ingenio e imaginación puede convertirse en un eficien

te instrumento de apoyo al servicio de la sociedad. 
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El canal 22 a partir del presente sexenio no ha mantenido una 

,--~ontinuichden su programación, prueba de ello es que en septiembre de 

_·:'_t'983, tu~o dentro de su polftica programática diversos cambios: Se mo-

• <Íificó el horario de transmisión matutina de la telesecundaria para difun

dirse por las tardes, y se redujo el tiempo disponible para las emisiones 

subsecuentes de la programación de TRM. 

Un año más tarde, el 1 de septiembre de 1984, este canal metropoli:

tano bajo Ja tutela del Instituto Mexicano de Televisión, volvió a tener 

otro giro en cuanto a su tipo de programación, retransmitiéndose las me

jores series y programas producidos por el canal 11, Unidad de Televi-

sión Educativa y Cultural, Televisión de la República Mexicana y. Producto

ra Nacional de Radio y Televisión. 

Para el 18 de mayo de 1985, con la salida al aire de la red de canal 

7 -herencia de TRM- y la nueva programación del canal 13, el canal 22 

se le vuelve a vestir con series y programas ya transmitidos por los cana

le!! 11 y 13, asr como la recién desaparecida red de TRM, tales como: 

"Las Artes", "Los Libros tienen la Palabra", "Los nuestros", "México Plu

ral", "Trova Latinoamericana", "Historia del Cine Mexicano", "Ciudadano 

lnfraganti", "El Ingenio del Mexicano", "Maestros del Arte Popular", -

·~ci~ncia· Cierta", "Rehilete", etc. 

Sin embargo, el canal 22, considerado el "patito feo" de lmevisión, 

se le deben reconocer algunos aciertos: 

Es un canal no c_omercializado, 

es· el. primer· 'canal de servicio en el área metropolitana, porque 

a lo largo de su programación, transmite cápsulas con una dura

ción no mayor de cinco minutos, referentes a Ja atención hospitala

ria y farmaceútica en casos de emergencia; orientación sobre la -
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adquisición de productos básicos a bajo costo e. información relacionada 

con los servicios que brindan las instituciones públicas. 

Es la primera ventana de difusión del. estado que presenta los tra
bajos audiovisuales producidos por las Universidades del país, Cen

uos de Educación Superior, Institutos de Investigación· y Produc

tores independientes, através de la barra de Televisión y Cine Ex

perimental. Esta fuente de expresión universitaria se realiza de 

manera continua y sistemática y es considerada como unos de los 

principales logros de este joven canal. 
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MAPA DE COBERTURA DEL CANAL Í2 



. @ •. ·· ..•. · 
····1a·· 

COBERTURA DEL CANAL 22 DEL D.F. Y AREA 
METROPOLITANA • 

UBICACION DE LA ANTENA TRANSMISORA 

- CÜBRE LAS 16 DELEGACIONES DEL D.F. Y 14 MUNICIPIOS DEL EDO. DE MEXICD. · 
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3.3 CANAL 3 DE PACHUCA, HGO. 

El canal 3 de Pachuca, Hgo. salió al aire el lo. de abril de 1982, 

con la transmisión del Segundo Informe de Gobierno del Lic. Guillermo 

Rosell de la Lama. 

Auspiciado por el gobierno estatal, el canal 3 se configuró desde -

sus inicios como un instrumento de difusión, tendiente a contribuir al -

desarrollo social de .la población hidalguense mediante el apoyo de la infor

mación, la capacitación, orientación y entretenimiento. 

Hoy día desafortunadamente, el proyecto está prácticamente cancela

do, por razones de carácter presupuesta! según afirma el Lic. Fernando -

Triano quien funge actualmente como Subdirector de Programación.(31) -

De cualquier forma, resulta de interés mencionar las bases que le dieron -

sustento como un canal de utilidad pública. 

PROGRAMACION 

Tres factores constituían ·1a punta de lanza de los contenidos progra

máticos;. información, cultura y entretenimiento. Con ellos se prentendfa 

~stablecer un modelo de televisión acorde a los planes y proyectos Óficia

les para. contribuir al mejoramiento de las condiciones de. vida de Ja pobla

Ció.n. 

Su prngramación cohtemplaba una .diversidad de. temas y géneros en

tre la que destacaba el programa "Escú~hame", destinixb a las cuestion.;s 

. d~l ·campo hidalgtiense y transmitido en Náhuatl y Otomf a todo el Esta

:,. do, sobre todo el Valle del Mezquital y la Huasteca. 

31; Entrevista con el Subdirector de Programación ·del Canal 3 de Pachuca,· 

Hgo. el 14 de febrero de 1986. 
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Diariamente se transmitía un noticiario que informaba sobre los 

sucesos más notables del dfa y ponía especial interés en las noticias re· 

gionales. 

"Nosotros" era una emisión basada en reportajes periodísticos 

que abordaba les principales problemas de la región y sugería fórmulas 

de solución a los mismos. 

"Curándose en salud", como su nombre lo indica tenía como objetivo 

mejorar los hábitos de higiene y prevenir enfermedades mediante una in

formación seria y confiable. 

Asfmismo difundía para la barra infantil "La Casa del Cucú", pro

grama didáctico que fomentaba el ingenio y la audacia infantil con jue

gos y concursos. 

Por otro lado el canal 3 dedicaba un espacio importante de su tiem

po de transmisión al sistema de telesecundaria, cuyos programas eran 

reproducidos en cassettes para enviarlos a los municipios de jacala y San

ta Lucra y transmitirlos por circuito cerrado, dado que· presentan condicio

nes geográficas poco favorables para captar la señal televisiva. 

Este canal colaboraba con diversas dependencias del gobierno. esta

tal que requerían del servicio de la televisión para dar a conócer sus cam

pañas y promocionales. 

Lás instituciones eran el. Instituto Mexicano del Seguro. Social, la. Se

cretarfa de la Salud; · 1a Secretaría de ll~ Reforma Agraria, el Centro de. 

Desarrollo Integral para la Familia, la Procuraduría del Consumidor,· lá ·uni
versidad Autónoma de Hidalgo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo

gfa. 
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·Desde enero de 1986 el canal 3 ha mantenido solamente el progra-' 

ma "Escúchame", el "Noticiero" y su habitual transmisi6n de la _telese

cundaria, sin embargo queda el antecedente de lo que pudo ser un ca

nal de servicio a la sociedad hidalguense. 

TRANSMISION 

Desde enero de 1986 del centro de producci6n y el equipo de trans

misi6n del canal 3 se localizan en las afueras de la ciudad, sobre la ca

rretera. México-Pachuca. 

La cobertura del transmisor es de 300 watts de potencia radiada 

y envfa su señal a una antena colocada· en el cerro .de Cubitos que se 

encarga de distribuirla a toda la ciudad y algunas poblaciones aleda

ñas. 
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3.4 CANAL 4+ DE XALAPA, VER. 

OBJETIVO V FUNCIONES 

El 6 de enero de 1980, el entonces Presidente José Lo¡Sez Portillo, 

inauguró el canal 4+ en la ciudad de Xapala, Ver., con el afán de utili

zar este ~edio de difusión pata contribuir al logro de las metas plantea

.das en los planes estatales y nacionales de desarrollo. Por tal razón, sus 

objetivos generales se ciñeron desde esa época al apoyo educativo, la pro

ducción de alimentos, la identidad cultural de la región, la participación 

social <le los veracruzanos, la difusión de programas de desarrollo, la ca

pacitación para el tral:ájo, la transmisión de mensajes sociales acordes a 

la realidad regional y el rechazo a los propósitos consumistas de la tele

visión comercial. 

Para el cumplimiento de esta tarea el canal 4+ ha definido sus fun

ciones en cuatro actividades fundamentales: 

a. EDUCATlVA/ACADEMICA: Diseñada para implantar los sistemas 

de· iele.primaria y telebachillerato con la intención de estimular el inte-

rés por la superación personal, aprovechar los conocimientos adquiridos ·en 

la· escu.ela, fomentar fa inquietud por investigar diversos campos ::!el· saber y 

enriquecer la cultura. 

b. CAPAClT AClON: Su finalidad es. elevar la producdvidad agrfoola y 

ganadera del Estado, ati::avés de una información adecuada; capacitar y 

asesorar sobre acuacultura y pesca para el mejor aprovechamiento y pre

servación de los recursos natur~les; capacitar para la construcción de vi

viendas; informar acerca de prácticas sanitarias, medidas para el cuidado 

· de la salud, la prevención de enfermedades y orientar sobre los servicios 

médicos existentes. 
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c. INFÓRMACION: Su prop6sito es proporcionar informaci6n de 

\ós acontecimientos más relevantes ocurridos en el Estado, en el 

pai's y el mundo en general; promover el interés por conocer diver

sos aspectos sociales, históricos y cultura.les de las diferentes comu

nidades de Veracruz, asr como del turismo regional. 

d. RECREAClON: Se formuló, pata fomentar el interés por las 

distintas manifestaciones culturales, en especial las de la entidad. 

{32} 

PROGRAMACION 

A continuación se mencionarán algunos de los programas más so

bresalientes, en correspondencia con los objetivos y funciones del Canal 

4+. 

En el ámbito educativo, la parte medular la constituye el siste

ma "telebachillerato", que como su nombre lo indica está dedicado a 

Ja difusión de las materias contempladas en el plan de estudios a ni

vel medio superior. Este nivel de enseñruu.a ofrece dos cursos que con

tienen las siguientes asignaturas: 

Ciencias Sociales y Administrativas, Biológicas, Qufmicas exactas 

y Psicología. 

El. sistema de "telebachillerato" se compiementa con la emisión 

"Preguntas. y. respuestas", cuyo prop6sito es lograr una retroalimenta

ción através de la vra telefónica y la correspondencia, sobre las dudas 

é. inquietu.des por las asignaturas impartidas. Asfmismo, se transmite él 

programa "Circuito Educativo", hecho a base de reportajes sobre la pro;. 

. blemÍ!.tica d~ la. educación. 

32. Doc. Original "El Canal 4+ del Gobierno del Edo. de Veracruz, 
1982". Mimeo. 
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El canal 4+ cuenta con una amplia gama de programas de inte-

rés social. entre lo que se pueden considerar "en perspectiva", caracteri

zado por las opiniones y sugerencias de la población, sobre problemas de 

actualidad que le atañen; "Contacto Municipal", cuya particularidad es 

la de invitar a Presidentes Municipales del Estado para que expresen sus 

problemas, planes y proyectos; "La entrevista de la semana", emisión -

destinada a la participación de obreros, campesinos, profesionistas, es

tudiantes, etc. sobre temas de interés común; "Zihuatzin", programa en

caminado a tratar los problemas sociales de la mujer; "Vamos a platicar", 

destinado a la difusión de temas como la medicina preventiva, nutrición y 

desarrol~o'de la comunidad através de reportajes; "Odontología preven

tiva", emisión en vivo, realizada con especialistas del tema a base de me

sas redondas sobre las diferentes enfermedades dentales y su posible pre

vención.. Un programa de corte similar al anterior es "Colegio Médico 

y Ciencias afines de Xalapa, A.C." 

Los programas informativos de corte noticioso más repre"lentativos 

son· "Emisión 4" y "Segundo a Segundo", que transmiten en mayor medi

da noticias locales y del resto de la entidad. Asfmismo, "Veracruz Agro

pecuario", se caracteriza por difundir noticias de interés agropecuario, 

asesorías técnicas, orientación financiera, etc. 

Finalmente, dentro de los objetivos de recreación y cultura del canal 

4+ se encuentran programas como: 

"Todo Veracruz es bello", que aborda aspectos arqueológicos, turfs

tkos y artfsticos de la entidad; "La hora de' la Universidad Veracruzana", 

dedicada a la presentación de grupos musicales, obras teatrales, etc., y 

''Trova romántica", este programa está diseñado con temas relacionados -

con la entidad através del cuento, el verso y. la trova. (33) 

33. Información obtenida en entrevista al Jefe de Programación del Canal 
4+, Lic. Daniel Cabrera Ladrón de Guevara. 
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TRANSMlSION Y COBERTURA 

La antena transmisora del canal 4+ se encuentra ubicada en la 

ciudad de Xalapa, Ver. de donde envía su señal a la tone transmisora 

de Las Lajas, Ver. para propalarla a 126 municipios del área central de , 

la entidad. 

El porcentaje del público potencialmente bel!eficiado es aproximada

mente el 68% de la población total. 
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AREA DE COBERTURA DEL CANAL-4+ XHGV-TV 

3'722,142 
5'473,738 
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CENTROS DE TELEBACHILLERATO 

l. JILOTEPEC 
2. LA CONCEPCION 

21 INDEPENDENCIA 
22 LAS HIGUERAS 

3. CHA V ARRlLLO 
4. ESTANZUELA 
S. TUZAMAPAN 24 

23 COSAUTLAN DE 
CARVAJAL 
HUEVTEPEC 
PIEDRA LABRADA 
AMATLAN 

6. DR. DELFINO 25 
VICTORIA 26 

7. CO. RUIZ CORTINES 27 
8. TLALIXCOV AN 28 
9. LOS MOLINOS 29 
10 ATZALAN 30 
11 EL PROGRESO 31 
12 NAUTLA 32 
13 JUCHIQUE DE 33 

FERRER 34 
14 ARROYO HONDO 35 
15 LA DEFENSA 36 
16 TOMATLAN 37 
17 COSCOMATEPEC 38 
18 IXHUATLAN DEL 39 

CAFE 

PASO DEL TORO 
MANANTIALES 
ALTO LUCERO 
SAN ISIDRO 
JAMAPA 
NOPALTEPEC 
ToTUTLA 
XALAPA 
LA GUADALUPE 
LOMAS DE ARENA 
CHACAL TIANGUIS 
JOACHIN 
IGNACIO M.ALTAMl
RANO. 

HUATUSCO 
TLACOTEPEC DE 
MEJIA. 
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3.S CANAL 7 DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO 

Finalmente, se exponen las breves experiencias de un canal de te

levisión bastante joven cuyos objetivos revisten gran interés por la in

tencionalidad social que se quiere impregnar en sus mensajes, para bene

ficio de la población mexiquense. 

El tiempo de operación de este nuevo canal es muy corto para eva

luarlo a la luz de los hechos concretos, sin embargo sus primeros pasos 

han sido alentadores, razón por la que se incluye en este capftulo. 

El canal 7 del Estado de México, denominado Televisión Mexiquense, 

con las siglas XH-GEM, surgió en el mes de septiembre de 1984, con el 

propósito de establecer un vínculo de comunicación social, a fin de promo

ver la educación, las manifestaciones culturales, la recreación, la informa

ción regional y acciones de promoción del Gobierno del Estado y la parti

cipación sociaL 

Estos objetivos están encaminados principalmente a lograr una iden-

. tidad estatal que permita el reconocimiento de su vida cotidiana, sus ex

pectativas y costumbres. Para ello ha mantenido convenios e intercambios 

con la unidad de Televisión Educativa y Cultural de la SEP, la Dirección .;. 

General de Radio, Televisión y Cinematografra, el Instituto Mexicano de -

.·Televisión, diversas embajadas, el Instituto de Servicios y Seguridad Social, 

el . Centro de Desarrollo ·Integral para la Familia, Aeroméxico, Nacional Ho

telera; la Universidad Autónoma del Estado de México, el Consejo Nacio

nal ·de Ciencia y Tecnologfa, Campaña de Alfabetización del Estado de Mé

xico y algunos canales estatales. Sin embargo, el esfuerzo por integrar 

un. canal de identidad nacional, está quizá muy lejos todavía de lo desea-

do porque la mayoría del. personal que integra el área de producción, la -

·técnica, noticias y administración procede de la gran. urbe .que es la ciu

dad de México. 
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La configuración geográfica del Estado está en forma de herradura 

y ésto provoca la interferencia de su señal televisiva con la de estados 

vecinos, por ello se tiene solo una cobertura del 20%; además si se ana· 

!izan los porcentajes obtenidos por el departamento de programación y 

continuidad del canal, se podrá apreciar que durante un mes de trans

misión se cubrieron 242 horas con 45 minutos equivalentes al 100%, de 

las cuales, las emisiones provenientes de fuera abarcaban más de la mi

tad con un 56.11%, dividiéndose estas, por convenio, con instituciones como 

la UTEC, el INEA y el CONACYT un 18.55% y por contrato, con empre-' 

sas productoras de materiales televisivos como Telerey, lntertelevisión, -

lkarus, ·etc. 

A continuación se presentará una carta programática de la semana 

asr como una breve sinópsis de su política en esta materia.. 

La política programática del canal esta divida en seis funciones bá-

sic as: 

l. PARTICIPACION SOCIAL: 

Entendida como foro de sugerencias y opiniones de la población. 

Las emisiones más destacadas en este renglón son "Miscelánea", 

programa de promoción social, salud, información al consumidor, revista -

musical y cultural, aspectos de cocina y belleza, etc. La conducción -

está ·_a cargo de cuatro personas, cuya responsabilidad es hacer ágil y di

námico el p_rograma.. Esta emisión está considerada como una_ de las me

jores emisiones por la diversidad de sus temás así como la consulta ·que 

destina al público por la vía telefónica.. 

"Compromiso", se basa en entre".istas a diversos funcionarios con 

preguntas formuladas por los periodistas Tere Vale .y Nino Canun. Pro

grama similar a este el de "Hechos y retos'', conducido por la Dra.. Bea-
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triz Espejo, y en donde los funcionarios de alto rango explican los 

proyectos y logros de cada una de las dependencias del gobierno y de 

particulares. Ambas emisiones se transmiten semanalmente. 

2. IDENTIDAD ESfATAL: 

Para informar .~r promover las tradiciones de la región. 

Los programas más importantes son: 

"Fiesta Mexiquense", emisión que da a conocer la importancia histó

rica y turística de los principales lugares del Estado. 

"Programa semanal", en el que se proyectan algunos de los lugares más 

representativos del Estado de México en cuanto a su riqueza c.ultural y ar

quitectónica. 

"Oye mi retrato", transmisión acerca de los nativos de diversas regio

nes del Estado, quienes narran leyendas y tradiciones de la región. 

3. CULTURAL Y EDUCATIVO: 

Para dar cabida a la creación y expresión de las diversas manifes

taciones artísticas que permitan una mejor formación del individuo. En es

te rubro destacan: 

"Presencias", programa donde se divulga la obra pictórica, escultó

rica, cinematográfica y arquitectónica de numerosos artistas. Además, 

dentro de este perfil programático existen algunas series que s.on pmporcio-· 

nadas por la U.T.E.C. 

4. INFORMATIVO: 

Mensajes que mantengan actualizados a los habitantes del Estado so

bre lo que sucede en su región, en·el resto del país y en el. mundo. 

"Hoy por hoy", sin duda el único programa de corte ·noticioso, se -

transmite diariamente con duración de 30 minutos diarios. 
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Existen pequeñas cápsulas informativas en el ínter de las 18.00 a 

18.30 horas, todos los dias de la semana, así como una pequeña sínte

sis informativa del día al término de la pelfcula de la noche. 

S. SERVICIO SOCIAL: 

Perfil diseñado para orientar a la población sobre diversas activi

dades del día. Cuenta con ·las siguientes emisiones: 

"Sugerencias"'· emisión donde se recomiendan algunas actividades · 

artísticas, culturales, deportivas, etc. Al término de este programa se 

presenta "teleofertas", en el que se dan a conocer artículos para el ho

gar. Este servicio tiene un costo en beneficio del canal. 

6. . ENTRETENIM.IENTO: 

Emisiones destinadas al esparcimiento y la recreación. En este ru

bro se incluyen programas deportivos y musicales como "Cuéntamelo a 

·Colores", serie infantil donde se presentan cuentos, adivinanzas y juegos 

de concurso; "Carnaval tropical" y "Lunes ranchero", emisiones musicales. 

de las diversas regiones del país. Series de ciencia ficción como "Días -

felices", "Profundidad OS". "El príncipe dinosauro", ''Thibaud", "Fonzie" 

etc. (34) 

Es ·muy· impori:ante hacer notar que existen varios programas para 

promover el mundial de futbol, como: ''Toluca, sede del Mundial", "El -

Mundial en casa", "Nezahualcóyotl sede del Mundial"> "Gánele al cam

peón", "Cancha", en el que Carlos Albert y Raúl Orvañanos platican sobre 

los preparativos del Mundial, así como sobre el nivel de los participantes. 

Además se han realizado competencias entre escuelas, quienes utilizan los 

34. Información proporcionada por el Sr. Sergio Velázquez de Léón, jefe de 
Programación y Continuidad del canal Mexiquénse, el 14 de feb. 1986. 
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nombres dP. "".da uno de los países que vendrán a México. 

1'RANSMISION Y COBERTURA 

El canal Mexiquense tiene su equipo de transmisión y el centro 

de producción en el municipio de Metepec, a pocos kilómetros de 

la ciudad de Toluca. 

Actualmente su cobertura abarca 24 mumc1p1os de los 141 que tie

ne ·el Estado, que en términos poblacionales es de un 15%. 



CARTA PROGRAMATICA DEL CANAL 7 MEXIQUENSE 
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Las experiencias televisivas descritas en este capitulo dan 

una idea de las posibilidades que tiene la televisión para difundir -

programas de utilidad en beneficio de los diferentes sectores socia

les del país. 

Los aportes de TRM a la educación, la capacitación, sus es

fuerzos por IOgrar una descentralización nacional de la televisión y 
si.i línea programática diseñada para el área rural, deberán Ser toma

dos en cuenta por todo aquel proyecto cuyas pretensiones sean otor

gar un rol de carácter social a la televisión. De la misma forma, 

deberá estimarse la dinámica de participación grupal d.e los TV cur

sos ,impartidos por el Canal 22, la producción de programas bilín-, 

gües de corte regional por el Canal 3 y el apoyo destinado a la -

educación y a emisiones de interés social, transmitidas por el Ca

nal 4+. 

Todos estos intentos dan fé de algunas posibilidades intrínsecas 

de la televisión, que actualmente permanecen sin explotarse. 
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CAPITULO 4 

DIRECTRICES PARA UN MODELO DE TELEVISION 

AL SERVICIO SOCIAL. 

La televisión mexicana se ha caracterizado por difundir un tipo de 

programación sujeta a intereses económicos y políticos, divorciándose de 

las prioridades nacionales que en materia de información se requieren 

para coadyuvar al desarrollo social de México. 

A estas alturas la televisión privada se consolida como un medio de 

utilidad comercial y expansión monopólica de poderosos sectores del -

país, cuya fuente de financiamiento ~s la. publicidad y su función por -

excelencia es la de entretener y divertir, minimizando su labor S()Cial en 

perjuicio de la población mexicana, sobre todo aquella que requiere de 

mensajes de ·interés social. 

Por su parte, el Estado, a través de la televisión oficial, no ha cum

plido a cabalidad el papel de rector, coordinador y ejecutor de los pla

nes de comunicación social que le asigne un rol de servicio social a la 

televisión y aunque llega a romper con la lógica mercantilista del mo~e

lo de televisión privada, transmite preferentemente programas dirigidos 

a los sectbres medios del país y asigna escasa atención a aquellos sec

tores que más requieren de mensajes con carácter de servicio social. 

·Actualmente, se carece de un modelo televisivo, en el cual el per

ceptor sea considerado como un ser activo y participante con el proceso 

de la· comunicación y no un· ente pasivo que registre de manera automá

tica una información, sin analizarla o cuestionarla en relación al contex

to l,'olítico, económico, social y cultural en el que se desenvuelve. 
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E:mpero, han existido algunos intentos como es el caso de 

Televisión de la República Mexicana, de establecer: relaciones sig

nificativas con el televidente para motivarlo y asumir actitudes -

conscientes y organizadas y mejorar sus condiciones·de vida. 

E:stas aportaciones, sin embargo, han tenido poca contundencia 

y eficacia para la consecusión de fines sociales, por carecer de proyec

tos adecuados en la planeación, producción, difusión y evaluación de. sus 

actividades. 

Ante este panorama, la televisión oficial, se constituye en la par

te obligada para configurar un modelo televisivo que contemple el entor

no de los sectores sociales más desprotegidos, sus problemas y sus posi

bilidades o alternativas de ac;ción colectiva para beneficio social. 



4.1 DEFINICION DE UN MODELO DE TELEVISION AL SERVICIO 

SOCIAL. 

Para exponer algunas considera.cienes en torno a un modelo de tele

visión al servicio social, se iniciará este capítulo con una definición del 

mismo. 

Se entiende por "Modelo de Televisión al Servicio Social", a un sis-· 

tema de programación que difunde mensajes de utilidad general e induce al 

perceptor al análisis y la reflexión, .motivándolo a modificar hábitos y 

actitudes para beneficio colectivo, mediante acciones co;:1cientes y racio

nales, 

Los objetivos básicos de este modelo son:_ 

Proporcionar información de beneficio social, 

Contribuir a mejorar directa e indirectamente las condiciones de vi

da de los sectores más afectados económica y socialmente. 

Ensanchar los espacios de participación polrtica y social. 

Rescatar y fortalecer las tradiciones y manifestaciones culturales 

del país. 

Y, difundir información acorde a los contextos regionales y_ nacio

nales. 

Como se puede apreciar, estos objetivos contienen aspectos indispe.n

sables co""1ó son la atención a prioridades sociales. Es- decir, el apoyo 

dé·. l_a televisión a: la difusión de mensajes destinados a satisfacer las ne

cesidades informativas de la población, con respecto a problemas de in

terés vital y de urgencia s-ocial. Algunas de estas prioridades son: 
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a. EDUCACION: En México se carece de suficientes instalaciones 

educativas y de profesores calificados para desempeñar sus actividades, 

principalmente en los niveles básico y medio. 

La demanda de atención escolar es muy elevada. en 1980 (1) ascendía 

a 700 mil el número de niños sin primaria, 13 millones de adultos que 

no la concluyeron, 7 millones que no finalizaron la secundaria y 7 mi

llones (aproximado) de analfabetas. 

b. EDUCACION PARA LA SALUD: Este aspecto, imprescindible en 

el desarrollo nacional, es de suma importancia en un país como el nues

tro con alto índice de morbilidad y mortalidad, sobre hábitos alimenti

cios, de higiene, prevención de enfermedades; etc. 

c. ORIENTACION FAMILIAR: Es muy importante para mantener el 

desarrollo armónico de la familiar y brindar pautas de solución para una: 

mejor convivencia. 

En este mismo rubro se inserta la orientación juvenil, dedicada a contri

buir al sano desarrollo mental del adolescent:e para alejarlo de vicios 

como la drogadicción, el alcoholismo y de la delincuencia. 

d. ORIENTACION SOCIAL: Destinada a proporcionar información so-

bre acciones cívicas y diversas campañas en las c¡ue se re:quiere la parti

cipación ciudadaJ1a. 

e. CAPACITACION AL TRABAJO: Uno de los más graves problemas 

que enfrenta el pafs es el desempleo, producto del estancamiento de 

nuestra economía y la baja producción que trae consigo. Este fenómeno 

se present:a con mayor facilidad en las· personas que tienen una prepara

ción calificada para el trabajo, razón por la cual es necesario otorgar 

iriformació.n sistematizada para mejorar las oportunidades de empleo. 

(1) Reta Martinez, Carlos.- "La Televisión como Recurso para !a.Educa
ción en México", ler. Coloquio de Televisión Didáctica en México, Ed. Aca
demia Mex. de la Educación y Fonapas Mex. D.F. 1~80, p.11. 
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f. INFORMACION SOCIAL: Destinada a la difusión de mensajes 

sobre los acontecimientos más .relevantes de trascedencia regional y 

nacional. 

g. RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES Y TRADICIO-

NES CULTURALES: Este factor es decisivo para auspiciar en ·la pobla-

ción un conocimiento más profundo de sus rafees históricas y fomentar 

las diversas manifestaciones culturales tanto regionales como nacionales. 

De lo anterior se desprendende manera implícita factores indispen

sables para delinear las fun,ciones de este modelo como son: 

Educar 

Orientar 

Capacitar 

Informar 

y en menor medida Entretener. 

Como se mencionó en los objetivos, un aspecto de crucial im

portancia para la configuración de un nuevo modelo televisivo, es la po

sibilidad de abrir espacios de participación social y política a todos los 

secto~es organizados de la sociedad civil, como son los partidos pÓUticos, 

sindicatos, asociaciones, universidades, juntas' de vecinos, organizaciones· -

-óbreras, carripe~inas, étc., con la finalidad de aminorar los efectos.unila

terales que el mensaje televisivo lleva implfcito y de conocer diversos fe

nóm_enos de la p'roblemática social, vistos y experimentados por sus pro

tagonistas. 

Si se quiere hacer televisión al servicio social, es preciso conocer 

las opiniones y las pautas de solución sugeridas por quienes cotidiana

mente· se enfrentan a esa realidad manifiesta. 
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Si la difusión de mensajes pa,sa por alto las aspiraciones, opinio

nes, los valores, las necesidades de información de su público televidente 

y se le asigna un rol pasivo y meramente perceptivo, esta se verá desti

nada al fracaso. 

Por tal razón; el modelo deberá responder al entorno real de su -

público y no al imaginado por quienes no lo viven directamente. 

La participación social, tendrá dos finalidades inmediatas, por un 

lado permitirá conocer por una vfa directa, opiniones que posibiliten es

tablecer diagnósticos para elaborar planes y estrategias de difusión so

cial, por otro lado, dará cabida para ampliar los márgenes de expresión 

a quienes menos oportunidades han tenido de ejercerla por conducto de 

los medios electrónicos. 

Otro factor muy significativo que debe contemplar el modelo, es 

el apoyo y la difusión de aquellas polfticas y acciones de los gobiernos 

federal y estatales que promuevan el desarrollo social y vayan de acuerdo 

con los propósitos de utilidad pública y beneficio social. Es decir, traba- · 

jar coordinadamente con las Secretarías de Estado e Instituciones en un -

afán por hacer más eficaz la labor oficial destinada a favorecer principal

mente a los sectores de escasos recursos tanto del área urbana como ru-

. ral. 

La tarea intersecretarial de ningún modo pretendería el uso. de la 

televisión para una legitimación polftica frente a la sociedad civil, sino 

por el contrario, intentaría hacer .más expeditas y efectivas las accio

nes del gobierno. 

Todo intento por asignar una función social· a la televisión, requiere 

tener conocimiento certero de las exper\encias obtenidas por diversos ca_ 

nales. 
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Este modelo finca parte de sus principios en algunos objetivos de te

levisión de la República Mexicana, en su periodo comprendido de 1979 a 

1982. Uno de ellos es el de la descentralización informativa, consistente 

en transmitir un tipo de programación, acorde a las necesidades sociales, 

económicas y culturales de las diversas regiones del país, sean estas urba

na.S o rurales. Esto se debe a que la televisión en México se ha caracte

rizado por difundir mensajes homogeneizantes que no reparan en la distin

ción de intereses y necesidades informativas a nivel local, regiona,I y na

cional. (2) 

El proyecto de descentralización propuesto para el modelo, rescata

ría la infraestructura de la red nacinal de canal 7 de IMEVISION, -ante

riormente de T.R.M.- que cuenta con una extensa cobertura a nivel nacio

nal, con centros de producción regional y antenas de transmisión en algu

nas ent:idades de la República. 

El funcionamiento se lograrfa con la coordinación de los gobiernos -

federal -a través del IMEVISION- y estatales, quienes integrarían un Conse

jo Regional dedicado a delinear acciones y estrategias de planeación, pro

ducción, financiamiento, etc. 

I.:a operatividad del sistema de descent:ralización. se lograría con el 

desencadenamiento de los centros de producción de la red nacinal por el 

tiempo y horario que se juzgaran indispensables para cumplir con las· metas 

de desa~tollo regional. 

2. Ahumada Barajas, Rafael y de Mendoza Jaramillo, Sara; La Re¡¡io
nalización ·de la Telvisión en México (Una alternativa de comun1ca-
c16n) Tesis profesional de L1cenc1atura en Comunicación ENEP -
Aragón, UNAM, México D.F. 1985. 
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4.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PERFIL PROGRAMATICO 

Debido a la amplia cobertura del canal 7 de lmevisión, el público 

al que iría dirigida la programación, sería el de escasos recursos tanto 

del área rural como urbana, por lo que los contenidos de las emisiones 

se ajustarían a prioridades sociales, de acuerdo a las necesidades informa

.tivas de cada una de las entidades federativas: 

Para ello, se hará una descripción general del perfil programático 

de este modelo, a partir de los conceptos de educación, capacitación, -

orientación, información, . cultura y entretenimiento. 

EDUCACION.- Utilización de la tele,isi6n como un medio transmi

sor de mensajes, que proporciona elementos para el aprendizaje en la po-

blación, a través de métodos sistemáticos y asistemáticos. 

Dentro de este rubro se tiene contemplada la: 

Castellanización: Aprendizaje del idioma español con grupos indígenas, 

para integrarlm de esta forma al desarrollo nacional, sin descuidar o aban

donar sus ·raíces culturales. 

Alfabetización: Programas destinados a facilitar los elementos necesa

rios para aprender a leer y escribir. 

Teleprimaria: Sistema básico de enseñanza. 

·Telesecundaria: Método coordinado al cido escolar tradicional. 

Telesecundaria intensiva para adultos: Emisiones encaminadas a un 

público que no . cuenta con el tiempo suficiente para estudiar. 
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TV Bachillerato: Programas de nivel medio superior tendientes a 

elevar el nivel académico de los estudiantes. 

TV Universidad: No se pretende crear profesionistas a través de la , 
televisión, pero si dar a conocer las diversas disciplinas que existen, las in-

vestigaciones y estudios que se realizan. 

Didácticos infantiles: Apoyo a la niñez, a través de programas diver

tidos y dinámicos que lleven implícitamente mensajes con tendencias forma

tiva5. 

CAPAClTACION.- Programas tendientes a proporcionar información 

a la población con emisiones únicas o seriadas, permitiéndole adquirir habi

lidades en afeas, como: 

Capacitación agtopecuaria: Mensajes tendiem:es a difundir técnicas 

para incrementar la producción agricola y ganadera del pais, a fin de ga

rantizar la autosuficiencia alimenticia y mejorar el nivel de vida de la .po

blación rural. 

Capacitación pesquera: Promover y aprovechar las riquezas lacustres 

.. Y marítimas de México para su exportación y consumo.doméstico. 

Preparación de alimentos: Información sobre cómo elaborar produc

alimenticios a un bajo costo y con un alto indice .de nutrientes. 

Capacitación al empleo: Emisiones que permitan desarrollar activi

., lh.dés productivas, redituen beneficios Y: mejoren condiciones de vida.. 
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Capacitación té~nica: Difundir cursos para el conocimiento de téc

nicas especializadas. 

ORIENTACION: Emisiones destinadas a guiar a la población sobre 

aspectos de la vida cotidiana, tales como: 

Salud, nutrición e higiene: Proporcionar conocimientos esenciales so

bre la prevención de enfermedades, los hábitos de higiene y la importancia 

de mantener una alimentación equilibrada. 

Orientación familiar: Mantener un desarrollo armónico en el seno fa

miliar, informar sobre los beneficios de la planeación familiar, etc. 

Trámites civiles: Emisiones destinadas a guiar y recomendar sobre 

los diversos requerimientos para realizar un trámite. 

Orientación Cfvica: Dar a conocer a la población en general, los di

versos acontecimientos de nuestro pafs, asr como la importancia de pani

cipar directa e indirectamente en ellos. 

Orientación vocacional: Proporcionar información sobre múltiples ca,. 

rreras técnicas y profesionales que existen en México, como las· caracte

rísticas que se requieren para estudiarlas y las posibilidades de desarrollo. 

Ecológicas: Programas destinados a resaltar la importancia de cuidar 

y conservar nuestros recursos naturales. 

Primeros auxilios: Conocer los pasos a seguir cuando se requiera aten

der a personas en estado de urgencia. 

Drogadicción y alcoholismo: Series dedicadas a presentar los riesgos 

y consecuencias que traenconsigo estas enfermedades; principalmente en los 

jóvenes. 
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INFORMACION: Transmisiones destinadas a proporcionar mensa-

jes sobre aspectos regionales, nacionales e internacionales. 

Noticia"rios: Informar sobre los principales acontecimientos a nivel 

regional, nacional e internacional. 

Análisis de Sucesos: Emisiones que contienen análisis y contenidos 

sobre temas de interés público. 

Participación social: Exponer en foros abiertos, los puntos de vis-

ta sobre diversos temas por los partidos políticos, organizaciones obrero-cam

pesinas e independientes y todos aquellos sectores de la sociedad civil que 

lo deseen. 

Servicios (abasto popular y bolsa de trabajo): Informar sobre los di

versos precios de los principales productos que se utilizan en el hogar, asr 

como dar a conocer las opciones que existen para obtener un empleo. 

Cápsulas informativas nacionales y regionales: Difundir emisiones 

cortas sobre acontecimientos importantes o sobre algún servicio en benefi

cio de la sociedad. 

Programas especiales: Emitir mansajes sobre algún evento de interés 

nacional o regional. 

CULTURA: Transmisiones que presenten hechos, manifestaciones, 

costumbres y tradiciones de diversos grupos regionales, como el arte popu

lar, música mexic~na, bailes, ferias, zonas arqueológicas, etc.; as(como el 

de elaborar programas en lenguas indígenas. 

ENTRETENIMIENTO: 

geográficos, ecológicos, etc. 

Emisiones de concurso sobre tem" "históricos, 
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Deporte amateur: Enseñanza y transmisión de las diferentes activi

dades ffsico-atléticas practicadas en las diferentes entidades. . 



ENTRENAMIRNTO 

CONCURSO SOBRE TEMAS 
f-llSTOIUCOS, GEOGRAFICOS, 
ETC. 
DEPORTE AMATEUR 

EDUCACION 

., CASfELLANIZACION, 
= ALFAl3ETIZACION, 
= 'rELEPRIMARIA, 
~ TELESECUNDARIA, 
= TEL.ESECUNDARIA INTENSIVA 

PARA ADULTOS. 
'l'V UAClllL.LERATO, 
TV UNIVERSIDAD, 
DIDACTICOS INFANTILES. CAPACITACION 

CAPACITACION AGROPECUARIA 
PREPARCION DE ALIMENTOS 
CAPACITACION AL EMPLEO, 
CAPACITACION TECNICA; 
ORGANIZACION TV .CURSOS 

ESQUEMA DRL PERFIL PROGRAMATICO DEL MODELO DE TELEVISION 

AL SERVICIO ESfATAL. 

CULTURA 

PROMOVER LAS TRADICIONES 
= FESTIVIDADES, ARTE POPULAR, 

MUSICA MEXICANA, MUSEOS, 
ZONAS ARQUEOLOGICAS, TEM
PLOS ETC. 
EMISIONES EN LENGUAS 
INDIGENAS POR REGIONES. 

INl'Ol~MACION 

= NOTICIARIO NACIONAL Y REGIONAL 
ANALISIS DE SUCESOS, 
PARTICIPAC!ON SOCIAL, 
SERVICIOS (ABASro POPULAR y 130LSA 
DE TRABAJO). 
CAPSULAS INFORMATIVAS REGIONALES. 
PROGRAMAS ESPECIALES. 

ORIENTACION 

SALUD, NUTRICION E HIGIENE 
ORIENTACION FAMILIAR 

= TRAMITES CIVILES, 
ORIENTACION CIVICA, 
ECOLOGICOS, 
PRIMEROS AUXILIOS, 
DROGADICCION Y ALCOHOLISMO 
ORIENTACION OVACIONAL. -



4.3 ESTRATEGIAS DEL MODELO. 

Para llevar a cabo las tareas contenidas en los objetivos del modelo, 

sería· indispensable emplear una estrategia de trabajo, basada en una me

todología debidamente estructurada. Para ello se crearían cuatro áreas 

de trabajo fundamentales: 

Planeaci6n, 

Producción, 

Técnica, 

Administ:rativa. 

l. PLANEACJON: Sin duda la más importante de todas. :>e _encargarfa 

de: 

Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas. 

Realizar investigaciones, proponer ·planes y estrategias para ·producir 

acordes a los objetivos de educar, capacitar informar, orientar y entrete

ner. 

Promover el establecimiento de convenios con diversas entidades de -

gobierno y organismos del sector social. 

Diseñar los perfiles de programación. 

ElaQ<>rar planes de descentralización televis.iva. 

Los sectores bajo su tutela serían: 

.1.1. Investigación: Se dedicaría principalmente a.: 
,.. Realizar estudios que perrriitiesenestablecer diagnósticos sobre ·el. entor- .. 

· no ~ocia!, económico, político y cultural .del público televidente, a fin de 

diseñar estrategias de difusión, acordes a las necesidades de información. 

Fomentar el trabajo interdisciplinario para asumir una óptica de aná

Hsis integral. 

Proveer de información y propuestas para descentralizar los contenidos 

de los programas. 

Efectuar estudios de audiencia sobre la programación.; 
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1.2 Análisis y Evaluación: Sus funciones serían: 

Detectar el grado de utilidad de los programas transmitidos. 

Tener indicadores confiables para mejorar los contenidos de los pro

gramas. 

Evaluar la calidad de los contenidos. 

Supervisar los contenidos de los programas regionales. 

1.3 Coordinación lntersectorial: Sus objetivos serían: 

Establecer con las autoridades federales, estatales y sociales, conve

nios de producción. 

Fomentar y organizar la participación de los sectores sociales, para 

la producción de programas de debate público, foros, etc. 

1.4 Coordinación de Descentralización: Sus funciones serían: 

Proponer estudios de descentralización de contenidos. 

Fomentar la producción de programas regionales. 

Trabajar en coordinación con los gobiernos estatales para operativizar 

la descentralización. 

1.5 Coordinación de Eventos Especiales: Se dedicaría a: 

Planear y organizar todo tipo de emisiones para grupos cautivos, 

(tv cursos) 

2. P R O O U. C C 1 O N Esta área se encargaría de elaborar ·los 

programas de acuerdo a las directrices consideradas por el afea de Planea

ción. 

Ll!S funciones serían: 

Elaborar la, programación del modelo. 

Supervisar la continuidad .de la transmisión de programas • 

. Asesorar y coordinar junto con las coordinaciones de descentralización 
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e intersectorial, la producción de programas de las diversas secreta

rias de estado y gobiernos estatales. 

Para cumplir· con estas funciones, esta área tendría a su cargo -

los sectores de producción y programación. 

2.1 Producción: Se encargaría de: 

Producir programas de acuerdo a los lineamientos del área de planea

ción. 

Supervisar la calidad de producción de las emisoras. 

Asesorar, coordinar y supervisar las producciones elaboradas por los 

Cent ros de Producción Regional. 

2.2 Programación: Su responsabilidad sería: 

Supervisar la continuidad de la programación de acuerdo a los linea

mientos del área de planeación. 

Diseñaría las barras de programación semanal. 

3.3 Area Técnica: Se caracterizaría por: 

Operar y supervisar el funcionamiento de la red de transmisión. 

Dar mantenimiento a las antenas y estaciones transmisoras y re

transmisoras. 

Ofrecer asesorías y proyectos de expansión para la instalación de 

Centros de Producción Regional. 

Y todas 1'15 actividades conducentes a la actividad técnic~ 

4. ADMIN15rRATIVA: Se encargaría de administrar los rec~sos huma

nos, materiales y financieros. 

El financiamiento de este modelo partiría de dos instancias básicas. 

Por un lado recibiría apoyos económicos de gobierno federal y de los es

tatales; y por otro lado, mediante la venta de espacios de transmisión 

a instituciones educativas, sociales y culturales. 
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CONCLUSIONES 

La corriente funcionalista concibe el proceso de la comunicación 

desde una óptica vertical y mecanicista, en la que el emisor juega un 

papel dirigente, al establecer su$ propias reglas, mientras que el per

ceptor asume un rol enteramente pasivo. 

El funcionalismo ha diseñado su esquema de la comunicación de 

acuerdo a los intereses del emisor, sin preocuparse por el perceptor co

mo un ser .capaz de elaborar sus propios mensajes. 

Existe otra postura que propone un esquema horizontal de comunicción 

en el que los participantes son denominados sujetos comunicadores y por'.lo 

tanto participan ampliamente durante el proceso de la comunicación. 

Esta tendencia pretende como proyecto final un cambio de la estruc

tura politica y económica para mejorar las condiciones de vida de los sec

tores socialmente más desprotegidos. 

Los instrumentos de que se vale para llevar a efecto sus fórmulas de 

comunicaciátson de carácter alternativo a los m.edios tradicionales de -

difusión colectiva, de ahí que no sea posible emplearla para los fine5 de 

la. televisi6n por considerarla un instrumento·· vertical y decididamenr:e an

tidemocrático. 

'-" televisi6n en México ha sido utilizada desde· sus inicios con fines 

claramente econ6micos y politices, descuidando así las propias potencia

lidades de este medio en materia de difusi6n social. 

La t_elevisién" privada, a Jo largo de treinta y cinco años se ha preo- · 

cupado por transmitir preferentemente mensajes cuya función por excelen-
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cia se reducen a divertir y entretener. Asimismo ha recaudarlo cuan

tiosas ganancias por la venta de espacios publicitarios. 

El gobierno por su parte, ha des¡;:uidado su capacidad y obligación 

intrínseca para regir, coordinar y ejecutar planes de comunicación social 

que incidan en la configuración de un modelo de televisión al servicio 

social. Aún cuando su papel como informador es diametralmente opues

to al de la empresa p~ivada, difunde primordialmente, emisiones de ca

rácter urbaro para los sectores medios y asigna poca importancia a los . 

sectores sociales de escasos recursos. 

El canal 7 de reciente creación, dispone de una programación bastante 

similar a la del canal 13 y ha desperdiciado hasta la fecha las experien

cias de la otra Televisión de la República Mexicana para constituirse real

mente como un instrumento al servicio social de aquellos mexicanos que 

habitan en diversas regiones de nuestro pafs. 

Por otro lado salta a la vista que la televisión q_ficial a través de su 

historia, ha obedecido a polfticas implantadas sexenalmente y por ende 

padece a menudo de improvisaciones, inconsistencia de planes y proyectos 

y falta de continuidad en los mismos. Prueba de ello, es que durante la 

admin!stración del Presidente Luis Echeverria se abrieron los espacios pa

ra la· televisión oficial al surgfr la Subsecretaría de Radiodifusión, quien 

daría sustento ·a Televisión Cultural de México (T.C,M.), se c.reó el centro 

para el Estudio de Medios y Procedimíentos Avanzados de la Educación -

(CEMPAE) y se adquirió al Canal 13 de manos de la iniciativa privada. 

Por su parte, el Lic. José López Portillo desapareció la Subsecretaria 

de Radiodifusión y en su lugar dispuso a la Dirección Genera,! de Radio, -

Televisión y Cinematografía (R.T.C.), suprimió el CEMPAE, reestructuró a 

la Televisión Rural (T.R.M.), creó la unidad de Televisión Educativa y Cul

tural (UTEC) y la Productora NacionaL de Radio y Televisión (PRONARTE). 
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Después, Miguel de la Madrid extinguió los trabajo de TRM y PRO

NARTE, redujo el de la UTEC y a su vez puso en marcha la creación 

de los Institutos de Radio, Televisión y Cinematografia, respect:ivamen

te. No obstante la evidencia de estas contradicciones en las políticas 

de comunicación social, han habido valiosos intentos que dan una idea 

de la variedad de usos y aplicaciones que la televisión oficial ha brinda

do en beneficio de los diferentes sectores sociales del país. 

Los aportes de TRM a la educación, la capacitación, sus esfuerzos 

por lograr una descentralización nacional y su línea programática diseña

da para el área rural, deberán ser tomados en cuenta por todo aquel 

proyecto cuyas pretensiones sean otorgar un rol de carácter social a la 

Televisión. De la misma forma, deberá estimarse la dinámica de parti

cipación grupal de los tv cursos impartidos por el Canal 22, la produc-'

ción de programas bilingües de corte regional por el Canal 3 y el apoyo 

destinado a la educación y a emisiones de interés social, transmitidas por 

el Canal 4+. 

Todos estos intentos dan fé de algunas posibilidades intrínsecas de la 

televisión, que actualmente permanecen sin explotarse. De ahí la necesi

dad de configurar un modelo acorde a las prioridades sociales. 

Esta propuesta puede constituirse en un proyecto viable para la tele

··visión oficial por ser· la instancia directa del Gobierno Federal y principal 

obligada en la difusión de mensajes de utilidad pública. 

El modelo, como se ha mencionado, basa sus planes de programación 

en re.la:ción a prioridades. nacionales como son la educación, la orientación 

para la salud, la capacitación al trabajo, la cultura y la informaéión so'-

cial en general • 
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Para tal efecto se propone utilizar la Red Nacional de Canal 7 de 

IMEVJSION, por tener extensa cobertura que abarca gran parte del Terri

torio Nacional y sobre todo por ser la herencia del proyecto de Tele

visión de la República Mexicana, quien imprimió un esquema de difusión 

social diferente a los establecidos hasta ese momento. 

De esta forma se puede contribuir a fomentar un sistema de difusión 

que induzca el análisis y la reflexión, fomente la participación colectiva 

y coadyuve a m_ejorar las condiciones de vida del televidente nacional. 

Un modelo que haga jugar de manera distinta las relaciones entre eÍ 

emisor y el perceptor aún cuando se verifiquen en un marco autoritario. -

Al respecto se ha expresado que la relación vertical -establecida por las 

características técnicas de este medio- no es un obstáculo para que Ja 

televisión asuma una función de responsabilidad social difundiendo mensajes 

de beneficio nacional y fomentando Ja participación colectiva en torno a 

elles. 

Por el contrario, es posible y deseable que la televisión accione un 

sistema de programación para mejorar el coeficiente de comunicabilidad 

entre los sujetos participantes y coadyuve a acelerar el desarrollo social -

de los sectores que más 16 requieren. 
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TITULOS DE LOS PROGRAMAS DE LAS SERIES PRODUCIDAS 

POR TRM EN COPRODUCCION~ 

. . . . . 
.• CATALOGO DE PRODUCCION. DE T.R~M. 1982. 

;:::: 



SERIE: NUESTRA SALUD 

Coproducida por TRM y SSA, constaba de 31 programas a color 

con una duración de 15 minutos. 

El objetivo que se perseguía era informar y orientar a la pobla-

ción en general sobre la prevención de enfermedades y la importancia de 

conservar la salud por medio de la medicina preventiva. 

lmportanciB. de cumplir con los hábitos de higiene. 

Come.ntar sobre las consecuencias de adquirir algunas enfermedades 

por no cumplir con dichos hábitos. 

Recomendaciones para prevenir enfermedades. 

La serie está presentada a través de imágenes, esquemas y cuadros-

estadísticos, acompañada con una voz en off. 

A continuación se':presenta la lista de programas: 
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SERIE "NUESTRA.SALUD" 

COPRODUCCION TRM-SSA 

ONCOCERCOSIS 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

DIFTERIA 

DESHIDRATACION 

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION EN LA ADOLESCENCIA 

MANEJO HIGIENICO DE LOS ALIMENTOS EN EL HOGAR 

HISTORIA· DE LA VACUNA 

RIESGOS PARA COMER FUERA DEL HOGAR 

TUBERCULOSIS 

TENIAS IS 

. UNCINARIASIS 

¿QUE ES L~ VACUNA! 

GASTROENTERITIS 

AGUA 

TOS FERINA 

HEPATITIS 
CISTERCE.RCOSIS 

FIEBRE .REUHATICA 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

LETRINAS SANITARIAS 

CR~CIMIENTO i DESARROLLO la. PART~ 

_DESARROLLO 2a PARTE 

PALUDISMO 



CARACTERISTICAS DE UNA ALIMENTACION ADECUADA 
LACTANCIA AL SENO MATERNO 

RABIA 

AMIBIASIS 

ASCARIS 

PARASITOSIS 

FIEBRE .TIFOIDEA 

ENFERMEDADES PREVENIBLES (TETANOS, POLIOMELITIS Y 
SARAMPION) 
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SERIE: ACTUALIZACION MEDICA 

Coproducida por TRM y el Instituto Nacional de la Nutrición, 

constaba de 54 programas a color con unaduración de 30 minutos. 

El objetivo de esta serie era el de actualizar los conocimientos de 

estudiantes y profesionistas de la medicina que ejercen en el interior de 

la República y tienen difícil acceso a otras fuentes de información. 

El diseño de la serie se componía de la siguiente forma: 

Se explicaba la importancia del tema por conducto de un especia-

lista del Instituto. 

El. especialista contaba con el apoyo de gráficas, cuadros y foto-

grafías para exponer el problema de las enfermedades. 

Finalmente hacía .algunas recomendaciones para la prevención de· en:... 

fermedades. 

206 



SERIE "ACTUALIZACION MEDICA" 

COPRODUCCION TRM E INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 

CONSEJO GEN~TICO EN LA PRACTICA CLINICA 

MENDELISMO BASICO 

VARIABILIDAD GENETICA 

HERENCIA MANOFACTORIAL AUTOSOMICA DOMINANTE 

HERENCIA AUTOSOMICA RECESIVA 

HERENCIA AUTOSOMICA RECESIVA EN EL CROMO~OMA X· 

HERENCIA MULTIFACTORIAL 

CITOGENETICA CLINICA I 

CITOGENETECA CLINICA II 

.DIAGNOSTICO PRENATAL 

SINDROME NEFRITICO 

LITIASIS URINARIA 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

FUNCIONES RENALES NORMALES 

LO QUE USTED DEBE SABER D,E LA HIPERTENSION ARTERIAL 

EPIDEMIOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL 

HIPERTENSION ARTERIAL: DETECCION Y FISIOPATOLOGIA 

EXAMEN CLINICO DEL PACIENTE HIPERTENSO 
TRATAMIENTO-DEL PACIENTE HIPERTENSO 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL HIGADO Y VIAS BILIARES 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPATICO 

BIOPSIA HEPATICA 
HEPATITIS VIRAL AGUDA 

HEPATITIS CRONICA 

CIRROSIS 
CIRROSIS HIPERTENSION PORTAL 

CIRROSIS, INSUFICIENCIA Y_COMA HEPATI~O 

ioi 



ALCOHOLISMO 

HEPATITIS ALCOHOLICA 

HEPATITIS POR DROGAS 

COLONICA AMIBIASIS HEPATICA Y 

TUMORES HEPATICOS 

LITIASIS DE VIAS BILIARES 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL ESOFAGO 

TUMORES DEL ESOFAGO 

HERNIA ESOFAGO-GASTRICA 

NEOPLASIAS DEL ESOFAGO 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL ESTOMAGO 

GASTRITIS 

ULCERA GASTRICA 

ULCERA DUODENAL 

INTESTINO DELGADO, ANATOMIA, FISIOLOG!A Y METODOS DE ESTO~ 

D.IO I 

INTESTINO DELGADO, ANATOMIA, FISIOLOGIA Y METODOS DE ES

TUDIO II 

SINDROME: DE. ABSORCION INTESTINAL DEFICIENTE 

PARASITOSIS INTESTINAL 

·TRASTORNOS FUNCIONALES DIGESTIVOS 

OTROS PADECIMIENTOS DEL COLON 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA/METODOS DEL ESTUDIO INTESTINO GRUESO 
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SERIE: CONOCIENDOTE A TI MISMO 

Coproducida por TRM y el Consejo Nacional de Población y la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, constaba de 30 programas con 

una duración de 15 minutos. 

Su objetivo era proporcionar información científica acerca de los 

aspectos físicos, emocionales y sociales de la sexualid:id. Intentaba -

contribuir a formar una conciencia nacional acerca de la reproducción 

humana y la planificación familiar. 

La importancia de esta serie radicaba en ser el primer ·intento -

por· difundir educación sexual a través del medio televisivo en México 

.Y Latinoamérica. 

La presentación de los programas era a través de', imágenes· vivas, 

. cuadros, fotografía y esquemas, acompañadas por la voz en off de un -

especialista en fa materia. 
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SERIE "CONOCIENDOTE A TI MISMO" 

COPRODUCCION TRM-CONAPO 

PROGRAMA INTRODUCTIVO 

LA EVOLUCION DE LA VIDA 

GESTACION DE ANIMALES Y RUMANOS 

DESARROLLO DEL INDIVIDUO HASTA LA PUBERTAD 

LA HERENCIA HUMAN! 

SEXO Y SEXUALIDA~ 

AD9LESCENCI~ I 

ADOLESCENCIA II 

CANALES (FAMILIA Y AMIGOS) 

CANALES (ESCUELAS, LEYES, RELIGION Y MEDIOS MASI~OS) 

SISTEMA REPRODUCTOR /ANATOMIA Y FISIOLOGIA 

ASPECTOS BIOLOGICOS DE LA REPRODUCCION RUMANA 

SER PADRES, PROCESO DE EMBARAZO 

ADULTO 

FAMILIA 

PLANIFICACION FAMILIAR 

PAREJA 

EMBARAZO, Y QUE LO DIFICULTA 

METODOS ANTICONCEPTIVOS I 

METODOS ANTICONCEPTIVOS II 

ATENCION AL RECIEN NACIDO 

UN NISO SANO, EDAD Y NUTRICION 

ENFERMEDADES VENEREAS GONORREA 

ENFERMEDADES VENEREAS - SIFILIS Y VAGINITIS 

LA HISTORIA DE TODOS 

RESPUESTA SEXUAL RUMANA 

EDUCACION SEXUAL 

ABORTO 

MANUAL DE LA FAMILIA (RESUMEN) 

.1 
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SERIE: CAPAClTACION AGROPECUARIA 

Esta serie fue coproducida por TRM, las secretarias de Agricul

tura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, el Banco Rural 

y la Compañia Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), cons

taba de un total de 236 programas a color con una duración de 15 -

minutos cada uno. 

Su objetivo era capacitar para la producción, comercialización y 

consumo de productos agropecuarios y garantizar, ayudando así a me

forar ·el nivel de vida de la población rural y urbana. Los programas 

trataban diferentes áreas tales como: semillas mejoradas, uso del 

agua, especies menores, sanidad animal, sanidad vegetal, fertilización, 

maquinaria agrícola, técnicas de cultivo, huertos familiares, bovinos de 

leche, conservación del suelo, seguro agrícola y ganadero, bovinos de -

carne, porcicultura, ovinocultura, manejos de agostaderos y lactología. 

El formato de estos programas estaba elaborado de la siguiente 

manera: 

Introducción e importación del tema del programa acompañado de 

imágenes reales y con una voz en off. 

La importancia del tema y de algunas recomendaciones eran he

chas por ingenieros especialistas y acreditados de 1>.lguna secreta

ria. 

Entrevista a campesinos, agricultores o ganaderos,quienes hablaban 

sobre sus problemas. 

Finalmente dentro de cada programa se hacía un pequeño reo;umen 

y algunas recomendaciones. 

A continuación se muestra la lista de los programas de la serie capacita

·ción agropecuaria: 
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SERIE "CAPACITACION AGROPECUARIA" 

SEMILLAS MEJORADAS COPRODUCCION TRM-SARH 

INTRODUCCION A SEMILLAS MEJORADAS 

VARIEDADES DE MAIZ 

MAIZ HIBRIDO 

VARIEDADES SINTETICAS DE MAIZ I 

VARIEDADES SINTETICAS DE MAIZ II 

VARIEDADES MEJORADAS DE TRIGO II 

VARIEDADES MEJORADAS DE FRIJOL I 

VARIEDADES MEJORADAS DE FRIJOL II 

VARIEDADES MEJORADAS DE ARROZ I 

VARIEDADES MEJORADAS DE ARROZ II 

VARIEDADES MEJORADAS DE SORGO 

VARIEDADES MEJORADAS DE SOYA 

USO DEL AGUA 

PREPARACION DE T~ERRAS PARA RIEGO 

DRENAJE PARCELARIO 

R~CUPERACION DE SUELOS SALINOS 

CONSERVACION DE REGADERAS 

SUELOS SALINOS 

RIEGO POR SURCOS 

RIEGO POR MELGAS 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

MANTENIMIENTO y CONSERVACION 

MANTENIMIENTO y CONSERVACION 

RIEGO POR GOTEO. 

RIEGO POR SIFONES 

RIEGO POR PRADERAS 

DE 

DE 

DE 

EQUIPO 

EQUIPO 

EQUIPO 

DE BOMBEO 

DE BOMBEO 

DE BOMBEO 

I 

.II 
III 
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RIEGO POR ASPERSION: LATERAL MOVIL Y PIVOTE CENTRAL 

RIEGO POR ASPERSION: EQUIPO PORTATIL 

OPERACION Y CONSERVACION DEL EQUIPO PORTATIL DE RIEGO 

POR ASPERSION 

OPERACION Y CONSERVACION DEL EQUIPO PORTATIL DE RIEGO 

POR GOTEO 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AGRICOLAS 

OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO CON MOTOR ELECTRICO 

OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO CON MOTOR DIESEL 

ESPECIES MENORES 

GALLINAS I 

GALLINAS II 

GUAJOLOTES I 

GUAJOLOTES II 
PATOS I 
PATOS II 
CONEJOS I 

CONEJOS II 

ABEJAS I 
ABEJAS II 

.ABEJAS III 

ABEJAS IV 
CURTIDURIA I 
CURTIDURIA II 

PELE.TERIA 

ABEJ.AS EN MAZATECO I 

ABEJAS EN MAZATECO II 

ABEJAS EN MAZATECO III 
ABEJAS EN MAZATECO IV 
SEL.ECCION DE PIE. DE CRIA 

~INTRODUCCION A· E.SPECIES MENORES 
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ALIMENTACION DE LOS CERDOS 

PLANEACION DE UNA GR~NJA DE CERDOS 

CONSTRUCCION DE CHIQUEROS 

INSEMINACION ARTIFICIAL DE GUAJOLOTES 

CORDORNIZ I 

CORDORNIZ I I 

GALLINA DE GUINEA 

RAZAS DE CONEJOS 

FOMENTO A LA CUNICULTURA 

PORCIUULTURA 

SANIDAD VEGETAL 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

GUSANO COGOLLERO 

GUSANO ALFILER 

RATA DE CAMPO 

MOSQUITA BLANCA Y CHICHARRITA DEL FRIJOL 

NEMATODO DORADd DE LA PAPA 

GRANOS ALMACENADOS 

NEMATODOS NODULADORES DE LA RAIZ 

PICUDO DEL EJOTE 

FRAILECILLO 

CONCHUELA DEL FRIJOL 

PLAGAS EN EL SUELO 

GUSANO ELOTERO 

CONTROL BIOLOGICO 

ARARA .ROJA 

TIZON TARDIO DE LA PAPA 

TRATAMIENTO A LA SEMILLA 

MALAS HIERBAS 
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PLAGUICIDAS I 

PLAGUICIDAS II 

PLAGUICIDAS III 

VIVEROS DE HORTALIZAS Y HORNAMENTALES 

VIVEROS DE ARBOLES FRUTALES HORNAMENTALES ~ FORESTALES 

LANGOSTA 

ROYA DE TRIGO 

ROYA DE FRIJOL 

BARRENADOR BLANDO DEL ARROZ 

PLAGA DE PAJAROS 

PLAGA DE PULGONES 

CONTR~L BIOLOGICO II 

LOS PREDADORES 

FERTILIZACION 

SINTOMAS DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EN ELºMAIZ 

FERTILIZACION DE UN CULTIVO MAIZ-FRIJOL 

ABON.OS ORGANICOS 

ARROZ DE TEMPORAL 

ARROZ D,E RIEGO 

ntPORTANCIÁ DE .LA FERTILIZACION 

FERTILIZACION DE ALFALFA ¡ 
FERTiiIZACION DE AJO 

FE~TILiaACION DE CARTAMO 

FE:RTILIZACION DE ALFALFA II 

FERTILIZACION DE CEBADA I 

.FERTILIZACION DE CEBADA II 

CEBADA DE RIEGO II 

ALFALFA I 



FERTILIZACION·, DE TEMPORAL I 

FERTILIZACION DE TEMPORAL II 

ALFALFA 

FERTILIZACION DE TRIGO DE TEMPORAL I 

FERTILIZACION DE TRIGO DE TEMPORAL II 

MAgUINARIA AGRICOLA 

EL TRACTOR 

ARADO DE DISCQ; INTEGRAL REVERSIBLE I 

ARADO DE DISCOS INTEGRAL REVERSIBLE II 

MANTENIMIENTO DIARIO DEL TRACTOR 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TRACTOR 

CULTIVADORAS 

COMBINADAS II 

COSECHADORAS DE FORRAJES III 

COMBINADAS IIJ: 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TRACTOR l Y II 

LA RASTB.A DE DISCOS 

SANIDAD .ANIMAL 

ENFERMEDADES DE LOS CERDOS 

EL COLE~A PORCINO 

GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE 

ENFERMEDAD DE AUJEZSKYE O PSEUDORRABiA 

.BRUCELOSIS. EN BOVINOS 

TUBERCULOSIS EN BOVINOS 

NEWCASTLE 
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ENFERME-DAD RESPIRATORIA CRONICA O CORIZA INFECCIOSA 

COLERA AVIAR 

LARINGOTRAQUEITIS 

COCCIDIOSIS 

BRONQUITIS 

BRUCELOSIS EN CABRAS 

RABIA CANINA 

SELECCION DE MUESTRA 
CONTROL DE VAMPIROS EN REFUGIOS Y CORRALES 

MANJEO Y APLICACION DE VACUNAS EN CERDOS 

RABIA PARALITICA DERRIENGUE 

HUERTOS FAMILIARES 

EL HUERTO FAMILIAR DE HORTALIZAS 

SELECCION DE ESPECIES 

INSTALACION DE UN HUERTO 

SIEMBRA DIRECTA 

SIEMBRA INDIRECTA 

CUIDADO DEL HUERTO Y COSECHA 

BOVINOS DE LECHE 

"EL ORDE!'IO MANUAL. 

EL ORDENO MECANICO 

MASTITIS 
LA UBRE Y EL ESTIMULO 

.FABRICACION DE QUESOS I 
FABRICACION DE QUESOS II 

FABRICACION DE QUESOS III 

EL PARTO DE LA VACA 
RAZAS DE LOS BOVINOS DE LECHE 
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CONSERVACION DEL SUELO Y DEL AGUA 

CONSERVACION DE SUELOS DE PASTIZALES 

MECANICA DE LA EROSION 

ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS EN LADERAS 

SURCADO AL CONTORNO 

PERDIDA DEL SUELO POR EL VIENTO (EROSION EOLICA) 

PRACTICAS DE CONSERVACION EN BOSQUES 

REFORMA AGRARIA 

COPRODUCCION - TRM, SRA Y BANRURAL 

EL EJIDO 

EL EJIDO COMO PA~RIMONIO RUSTICO 

TIERRAS DE CULTIVO Y USO COXUN 

LA PARCELA ESCOLAR I 

LA UNIDAD. AGRICQLA E INDUSTRIAL PARA LA MUJER I 

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AS.AMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ¡ 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA II 

ASAMBLEA GENERAL DE BALANCE 

ASAMBLEA GENERAL DE BALANCE 

ASAMBLEA GENERAL "DE BALANCE 

COMISARIADO EJIDAL I 

COMISARIADO EJIDAL II 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

.SECRETARIOS AUXILIÁRES 

EL EJIDO SEMICOLECTIVO 

y PROGRAMACION 
y PROGRAMACION 
y PROGRAMACION 

I 

II 

III 
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UNION DE EJIDOS: OBJETIVOS Y COMUNIDADES IV 

REGLAMENTO INTERNO DE EJIDOS Y COMUNIDADES IV 

REGIMEN FISCAL DE EJIDOS Y ~OMUNIDADES 

DERECHOS INDIVIDUALES I 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA I 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA II 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA III 

UNION DE EJIDOS: AUTORIDADES INTERNAS, CONSEJO DE ADMINIS_ 

TRACION Y CONSEJO DE VIGILANCIA V 

UNIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL 

UNIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL 

UNIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL 

UNIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL 

UNIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL 

LA PARCELA ESCOLAR II 

LA PARCELA ESCOLAR IV 

LA PARCELA ESCOLAR V 

PARA 

PARA 

PARA 

PARA 

PARA 

PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS 

LA MUJER II 

LA MUJER III 

LA MUJER IV 

LA MUJER V 

LA MUJER VI 

. PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES AGRARIOS, INTRODUCCION 

CONFLICTOS INTERNOS DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES 

BIENES AFECTABLES I 

BIENES AFECTABLES II 

UN ION DE EJIDOS Y COMUNIDADES 

BIEN~S AFECTABLES I 

. BIENES AFECTABLES II 

.UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES 

CREDITO PRENDARIO 

.UNION DE SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

.ASOCIACION RURAL DE INTERES COLECTIVO 

.IMPORTANCIA DEL ~HORRO 



COPRODUCCION TRM - CONASUPO 

COMERCIALIZACION RURAL-PACE 

CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DEL GRANO 

GRANERO FAMILIAR 

PESAJE Y ANALISIS 

HUMEDAD DEL GRANO 

LA COMERCIALIZACION 

FUNCION Y-DESCRIPCION DEL ACOPIO 

VENTA A PARTICULARES 

BORUCONSA (BODEGAS RURALES) 

CENTRO DE ORGANIZACION PROPIOS 

FORMAS DE ORGANIZACION CAMPESINA 

FORMAS DE PROCESAR ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO 

FORMAS ALTERNAS DE B'IERGIA 

NORMAS PARA CLASIFICAR ALGOPON 

UTILIZACION DE LA ENERGIA ELECTRICA 

CENTRO MODELO DE LA COMERCIALIZACION DEL AGUACATE 

FORMAS DE PROCESAR CHILES 

ESTABLECIMIENTOS DE UNA AGROINDUSTRIA 

COMERCIALIZACION DEL ALGODON 

COMERCIALIZACION DEL CHILE 

COMERCIALIZACION DE LA PAPAYA 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRANSP_ORTE EN MEXICO 

COMERCIALIZACION DEL CERDO 

EMPAQUE Y COMERCIALIZACION_ DE FRUTAS Y LEGUMBRES 

ANDSA 

CRIA Y APROVECHAMIENTO DEL GANADO BOVINO 

_ VALOR DEL TRABAJO 

_ORGANIZACION CAMPESINOS 



SERIE: AGROINDUSfRIAS CASERAS 

Coproducida por TRM y la Secretarfa de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, constaba de 33 programas a color con una duración de -

30 minutos cada uno. 

El objetivo de esta serie era enseñar en especial a la gente del cam-

po, a procesar diversos alimentos en- pequeña escala, y a la vez a utili-

zar al máximo los recursos con que cuentan en su localidad. 

El diseño de los programas de este serie estaba estructurado prinei-

palmente con la presentación a cuadro de una ama de casa, que hablaba 

de la irriportancia de preparar frutas y verduras como conservas y enseña-

ba ~os pasos a seguir en el proceso de prepa.raci6n de los alimentos. 

Al término del programa se hacían algunas recomendaciones para 

que el televidente tuviese mejores resultados. 



SERIE "AGROINDUSTRIAS" 

COPRODUCCION TRM - SARH 

ELABORACION DE CONSERVAS DE GUAYABA 

ATE DE GUAYABA 

ELABORACION DE MERMELADA DE NARANJA 

MERMELADA DE MANZANA 

ELABORACION DE JALEA DE MANZANA 

NOPALITOS EN ESCABECHE 

PREPARACION DE HORTALIZAS ENCURTIDAS 

ELABORACION DE FRUTAS CRISTALIZADAS 

CONSTRUCCION DE UN DESHIDRATADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

CONFITURAS DE TEJOCOTE 

PREPARACION DE CHILES SERRANOS O JALAPE~OS EN ESCABECHE 

DESHIDRATACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

PREpARACION DE CHILES CHIPOTLES 

ELABORACION DEL ATE O PASTA DE MEMBRILLO 

ELABORACION DE LA COMPOTA DE PI~A 

ELABOHACION DE MANTEQUILLA DE CACAHUATE 

ELABORACION DE SALSA CATSUP 

ELABORACION DE CONFLTUP.AS DE NARANJA 

ELABO~ACION DE COMPOTA DE MANGO 

ELAlluRACION DE JITOMATE AL NATURAL 

ELABORACION DE LA COMPOTA DE DURAz¡;,_;. 

E~ABORACION DE CHICHAROS AL NATURAL 

I::LAB0RACION
1 

DE FRESAS EN ALMIBAR 

CONSTRUCCION Y USO DE SECADORES SOLARES EN FRUTAS Y HORTALIZAS 
~ECADO AL SOL Di FRUTAS LA CIRUELA 

ELABORACION DE PIMIENTOS ~ORRONES EN SU JUGO 

ELABORACION DE MERMELADA DE FRESA 
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ELABORACION DE LA COMPOTA DE PAPAYA 

ELABORACION DE COMPOTA DE CIRUELAS 

ELABORACION DE ATE DE MANZANA 

ELABORACION DE ATE DE MANGO 

ELABORACION DE CIRUELAS DE ALMIBAR 

ELABORACION DE NECTAR DE PIRA 



SERIE T.V. OFICIOS 

Era una coproducción entre TRM, el Instituto de Capacitación de 

la Industria de la Construcción, la Secretaria de la Defensa Nacfonal y el 

Centro Nacional de la Producción, constaba de 61 programas a color con 

una duración de 15. minutos cada uno. 

Tenía como objetivo fundamental, fomentar en la población rural y 

urbana a mejorar su vivienda en lo referente a aspectos de la construc-

ción como: albañilería, plomería, electricidad, acabados y herrería. 

El diseño de esta serie, contemplaba las siguiente estru ... tura: 

Introducción e importancia del tema. 

Explicación por un técnico especialista con voz en off sobre algu-

nas de las actividades de los tV oficios. Esta explicación se ácom-

pañaba de imágenes con ejP.mplos prácticos sobre el tema en cues- · 

tión; 

Finalmente, se presentaba un resumen de los pasos ejecutados. 
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SERIE T.V. OFICIOS 

COPRODUCCION TRM. !CIC, SON y CENAPRO 

PROGRAMAS DE PLOMERIA 

PREPARACION DE MATERIALES PARA INSTALACION SANITARIA 

CONEXIONES DE TUBO GALVANIZADO 

UNION DE COLADERAS: 

CONEXIONES DE TUBO DE COBRE 

UNION DE TUBOS DE PVC 

TRAZO DE MUJ;;BLES y COLOCACION DEL RAMAL PRINCIPAL 

TRAZO y COLOCACION DE LA INSTALACION HID1lAULICA DE 

BARO 

TRAZO y COLOCACION DE LA INSTALACION SANITARIA DE 

BA?IO 

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DEL LAVADERO Y. 

FREGADERO 

OPERACIONES DE UN PLOMERO 

COLOCACION DEL LAVABO Y LA REGADERA DE UN BARO 

COLOCACION DEL EXCUSADO 

co•ExibNES DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO 

ESPECIAL DE TV CAPACITACION OFICIOS 

PROGRAMAS DE ELECTRICIDAD 

USO Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ELECT~ICOS 

TRAZO Y RANURADO PARA UNA INSTALACION ELECTRICA 

TENDIDO DE TUBERIAS CONDUIT EN LOSAS 

INSTALACION DE TUBERIAS PRODUCTO EN LOSAS O TECHOS 

ARMADO DE TUBERIAS CONDUI.T EN MUROS 

UN 

UN 



INTRODUCCION DE CONDUCTORES EN TUBERIAS (Za.parte) 

PRESENTA~ION DEL TABLERO G~NERAL 

PRUEBA DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

PREPARACION DE MATERIALES PARA INTRODUCIR CONDUC

TORES EN TUBERIAS I. 

CONEXION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS 

PROGRAMAS Y ACABADOS 

COLOCACION DE AZULEJOS EN PLAFON 

COLOCACION DE AZULEJOS EN PISOS 

COLOCACION DE AZULEJOS EN MUROS 

PROGRAMAS DE ALBA~ILERIA 

TRAZO Y ENCUADRE DEL TERRENO 

ALMACENAMIENTO DE VARILLA 

TRAZO DE EJES INTERIORES 

MATERIAL Y HERRAMIENTA 

PREPARACION EXCAVACION Y COMPACTACION 

EL BANO DE TRABAJO 

ALMACENAMIENTO DE MADERA 

EL BANCO DE CARPINTERO 

HABILITACION DE VARILLA 2a. PARTE 

iIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO 

HABILITACION DE CHIBRAS PRA CIMENTACION 

CIMBRADO ?E UNA CIMENTACION 

HABILITACION DE LA CIMBRA DE UN CASTILLO 

DESCIMBRADO DE UNA COLUMNA 

HABILITACION DE LA MADERA PARA LA CIMBRA DE UN TRABE 

DESCIMBRADO DE UNA TRABE 

CIMBRADO DE UNA TRABE 

HAJILITACION DE LA MADERA PARA LA CIMBRA DE UNK LOSA 
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HABILITADO Y ARMADO DE UNA ZAPATA 

HABILITADO Y ARMADO DE UNA Cf.DENA 

HABILITADO Y ARMADO DE UN CASTILLO 

DESCIMBRADO DE UNA LOSA 

PREPARACION DEL CONCRETO CON REVOLVEDORA 

DESCIMBRADO DE UNA CIMENTACION 



SERIE: CORTE Y CONFECCION 

Coproducida por TRM y Singer de México, constaba de 337 pro-

gramas a color con una duración de 30 minutos cada uno. 

Tenfa como objetivo enseñar a las mujeres a confeccionar diversas 

prendas de vestir. 

Su -imponancia radicaba en que a través de los programas, las 

mujeres ayudaban a la economia doméstica diseñando sus propias pren-

das. 

La setie incluía además, temas de bordado a máquina y sastre-

cia. :--

El formato . de los programas, .consistía en la presentación de una. es-:-

pecialista en el oficio ·que hablaba del tema a tratar, y del proceso .de 

elaboración de la prenda. l".inalimba su explicación con recomendacio

nes para el público; a fin de obtener mejores resultados. 
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SERIE CORTE Y CONFECCION 

COPRODUCCION TRM-SINGER 

PRESENTACION Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

GEOMETRIA BASICA Y DIFERENTES TIPOS DE TELAS 

MUESTRA DE COSTURA RECTA, COLOCACION DE ENCAJES Y BIES·· 

COMO TOMAR MEDIDAS DEL TALLE Y TRAZOS BASICOS DE TALLES 

COMO TOMAR MEDIDAS DE LA FALDA Y TRAZOS BASICOS DE 

LA FALDA Y MANGA 

TRANSFORMACION DE ESCOTE EN ''V'.'· :.CUADRADO Y REDONDO Y 

COMIENZO DE LA TRANSFORMACION DEL VESTIDO 

COLOCACION DE MOLDES EN TELA 

MARCAR LAS PIEZAS,. HILVANAR Y ADHERIR LA ENTRETELA 

HILVANAR VESTIDO Y VISTAS 

COSER VESTIDO 

COSER VISTAS, SOBRECOSTURA, COSER BOLSA Y COLOCARLA 

SOBREHILADO BOTO.NES, OJALES Y DOBLADILLO 

CONFECCION CAMISON DE .NINA USANDO UNA CAMISA VIEJA 

TRAZO BASICO, PANTALON NINA (S) 

TRANSFORMACION PIJAMA 

TERMINAR TRANSFORMACION DE LA PIJAMA 
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REPETICION CAMBIO DE PINZA ESCOTE POR LA CONDUCTORA 

Y CAMBIO DE PINZA AL CENTRO. 

CAMBIO DE PINZA CENTRO INFERIOR Y A LA CINTURA, Y LA 

CONDUCTORA REPITE LA PRIMERA. 

LA CONDUCTORA REPITE EL CAMBIO DE PINZA A LA CINTURA 

~SE HACE EL CAMIBO DE PINZA A UNA SOLA, LA CUAL REPI-. 

TE LA CONDUCTORA 

DESFILES DE MODAS PRESENTANDO LAS CINCO PRENDAS QUE 

HAREMOS EN LA 2A. PARTE Y COMIENZO DE LA TRANSFORMACION 

DEL VESTIDO BASICO. 

TERMINAR LA TRANSFOMRACION DEL VESTIDO BASICO 

RE~ASO DE LA TRANSFORMACION DEL VESTIDO BASICO POR LA 

CONDUCTORA 

DAR MARGENES DE COSTURA Y RECORTAR MOLDES DEL VESTIDO 
BASICO Y ACOMODO DE MOLDES EN TELA. 

COMENZAR A HILVANAR EL VESTIDO BASICO 

TERMINAR DE HILVANAR VESTIDO Y PRUEBA EN LA MODELO 

HILVANAR VESTIDO CON VISTAS 

HACER PRUEBA DEL VESTIDO EN MODELO 

COMENZAR A COSER EL VESTIDO A MAQUINA 

HILVANAR VISTA AL ESCOTE Y COSERLA A MAQUINA 

COSER LAS VISTAS HACIENDO CORRECCION 

.COSER VISTAS DE LAS SISAS 

COSE~ LA SISA FALTANTE Y HACER LA SOBRECOSTURA 

COLOCA:ION DEL CIERRE CON HILVAN 

COSER EL CIERRE COMPLETO Y CERRAR LOS COSTADOS DEL VESTIDO 

TERMINAR EL VESTIDO BASICO 

REPASO DEL TRAZO BASICO FALDA ADULTA VIENDO LA FORMA 

CORRECTA DE TOMAR MEDIDAS 

TRANSFORMACION FALDA 6 PIEZAS Y LA CONDUCTORA REPITE 

·EL PRIMER PASO. 

SEGUNDO PASO TRANSFORMACION DE LA FALDA 
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TERMINAR LA TRANSFORMACION DE LA FALDA 

ACOMODO DE LOS MOLDES EN TELA. 

RECORTAR LOS MOLDES EN TELA Y MARCAR CON CARRETILLA 

HILVANAR LA ·FALDA 

PRUEBA DE LA FALDA EN MODELO Y COSER LA FALDA 

COLOCACION DEL CIERRE 

TERMINAR DE SOBREHILAR LA FALDA, HACER SOBRECOSTURA 

DE ADORNO 

COLOCACION DE SOBREHILAR ~A FALDA, HACER SOBRECOSTURA 

DE ADORNO 

COLOCACION DE ·LA PRETINA 

TERMINAR LA COLOCACION DE LA PRETINA A MANO, DOBLADILLO 

OJAL Y SU MODELO 

TERMINADO 

REPASO TRAZOS BASICOS TALLES ADULTA 

TERMINAR EL REPASO DE LOS TRAZOS BASICOS TALLES ADULTA. 

SE MODELO EL VESTIDO CAMISERO 

RE~a~o TRAZO BASICO FALDA y RECOMENDACIONES DE TELA 

REPASO MANGA BASICA ADULTA Y COMIENZO DE LA TRANSFORMACION 

DEL VESTIDO CAMISERO 

CONTINUACION DE LA TRANSFORMACION DEL VESTIDO CAMISERO 

REPETIR LA TRANSFORMACION DELANTERO DEL VESTIDO CAMISERO 

EXPLICACION DEL PROGRAMA ANTERIOR Y CALCAR PIEZAS DEL 

DELANTERO 

MARGENES DE COSTURA DEL DELANTERO Y TRANSFORMACION DEL 

TRASERO 

SE' TERMINO LA TRANSFORMACION DEL TRASERO DEL VESTIDOCAMI'"

SERO. 

MARGENES DE COSTURA DEL TRASERO Y TRANSFORMACION DE L\ 

MANGA DEL CAMISERQ. 

231 



COLOCAR MOLDES EN TELA, RECORTAR, MARCAR Y COMENZAR 

A.HILVANAR. 

HILVANAR PANTALON PIJAMA 

COSER PANTALON-PIJAMA 

TERMINAR PANTALON PIJAMA E HILVANAR CAMISA PIJAMA 

COSER CAMISA PIJAMA Y CUELLO 

TERMINAR CAMISA PIJAMA 

HACER OJALES Y COSER BOTONES DE LA CAMISA PIJAMA Y 

COMIENZO DE LA TRANSFORMAC!ON DE LA FALDA SEMICIRCU_ 

LAR.TERMINAR LA TRANSFORMACION DE LA FALDA SEMI-CIR

CULAR ACOMODO DE MOLDES EN TELA, CORTAR, MARCAR'!:: HIL

VANAR Y COMBNZAR A COSER. 

COSER LA FALDA SEMI-CIRCULAR 

TERMINAR LA FALDA SEMI-CIRCULAR 

TRAZOS BASICOS DE TALLES TOMANDO MEDIDAS DEL MANIQUI 

TRAZOS BASICOS DE LA FALDA Y MANGA 

TRAZO BASICO DEL PANTALON 

TERMINAR EL TRAZO DEL PANTALON 

CONFECCION CAMISON DAMA USANDO UNA CAMISA VIEJA 

COMO TOMAR MEDIDAS PARA ADULTA Y TRAZOS BASICOS DE 

TALLES 

TRAZOBASICO DE]:ALDAS (ADULTA) 

REPET,IR TRAZOS BASICOS DE TALLES (ADULTA) 

TÉRMiNAR TRAZOS BASI.COS FALDAS (ADULTA) 

TRAZO BASICO MANGA(ADULTA) 

. : REPETIR TRAZO BASICO (ADULTA) PRIMER CAMBIO DE PINZA AL 

COSTADO 

CAMBIO DE PINZA 1/3 DE COSTADO 
CAMBIO DE PINZA A LA SISA Y AL ESCOTE 



SE TERMINO LA TRANSFORMACION DE LA MANGA Y LA 

CONDUCTORA LA VUELVE A REPETIR 

TRANSFORMACION DEL CUELLO DEL CAMISERO 

ACOMODO DE LOS MOLDES EN TELA, RECORTAR PIEZAS Y 

COMIENZO DEL MARCADO CON CARRETILLA 

COMIENZO DEL HILVANADO DEL CAMISERO 

PRUEBA DEL VESTIDO EN MODELO 

CORTAR PIEZAS EN ENTRETELA 

COMIENZO ~E COSER A MAQUINA 

CONFECCION DE LA ALETILLA Y CUELLO 

COLOCACION DEL CUELLO LA CONDUCTORA LO REPITE 

TERMINAR LA CONFECCION DE LA ALETILLA 

PESPUNTE DE ADORNO EN ALETILLA Y CUELLO. SE HILVANO 

UNA MANGA 

COSER MANGAS Y SE ,COLOCA UNA MANGA, LA OTRA SE DEJA 

DE TAREA 

HACER LOS DOBLECES DE LAS MANGAS 

CONFECCION DE OJALES, COLOCACION DE BOTONES Y DO_ 

BLADILLO 

SE MODELO EL VESTIDO LARGO, SE COMENZO A TRAZARLO EN 

LA TELA Y SE HILVANO 

COSER VESTIDO LARGO 

SE TERMINO DE COSER EL VESTIDO LARGO SE MODELO 

TRANSFORMACION FALDA CRUZADA 

TRANSFORMACION FALDA CRUZADA 

COLOCACION MOLDES.EN TELA, RECORTAR MARCAR. 

SOBREHILADO DE LA FALDA PRETINA 

TERMINAR DE SOBREHILAR Y DOBLADILLO 

COLCO.CION DE PRETINA 

HACER ROJAL DE FALDA (SE MOELO LA FALDA TERMINADA) SE: 

PRESENTO EL PANTALON MODELADO, SE TOMARON LAS MEDIDAS 

Y SE TERMINO HABLANDO DE TELAS~ 
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SOBREHILADO Y COLOCACION DE PRETINA 

.LA MODELO PRESENTA EL PANTALON TERMINADO Y MODELA A 

LA BLUSA ORIENTAL SE HABLO 20 MINUTOS ler. EVALUACION 

COMO TOMAR MEDIDAS Y COMIENZO DE TRAZOS BASICO DE TALLES 

TERMINAR TRAZOS BASICOS TALLES Y LA CONDUCTORA REPITE 

LOS TRAZOS DE LOS TALLES CON SUS MEDIDAS. 

LA CONDUCTORA TERMINA DE HACER SUS TALLES 

TRAZO BASICO MANGA Y LA CONDUCTORA LA REPITE 

COMIENZO DE TRANSFORMACION BLUSA ORIENTAL 

TERMINAR TRANSFORMACION BLUSA ORIENTAL. LA CONDUCTORA 

REPITE LA TRANSFORMACION COMPLETA 

MARGENES DE COSTURA Y TRAZO DEL PUSO Y CUELLO 

ACOMODO EN TELA 

HILVANAR BLUSA ORIENTAL 

ABRIR COSTURAS CON PLANCA Y CORTAR Y PEGAR ENTRETELA 

SOBREHILAR, HILVANAR ESCOTE 

HILVANAR CUELLO Y COSERLO 

DOBLADILLO Y TERMINACION DE BLUSA (SE NODELO) 

SE MODELO LA SEGUNDA BLUSA QUE SE RARA Y SE COMENZO LOS 

TALLES BASICOS 

TERMINACION DE TRAZOS DE TALLES Y LOS COMENZO A HACER LA 

CONDUCTORA 

TERMINO DE HACER LA CONDUCTORA LOS TALLES 

REPA~O DE LA MANGA BASICA LA CONDUCTORA LA REPITIO 

TRANSFORMACION BLUSA 

TERMINACION DE TRANSFORMACION BLUSA 

ACOMODO DE MOLDES EN TELA Y RECORTAR 

HILVANAR BIES DE ABERTURA 

COSER BIES A MAQUINA, HILVANAR COSTADOS Y HOMBROS 

SOBREHILAR COSTADOS, HOMBROS Y PREPARAR CUELLO (NUEVO SET) 

HILVANAR CUELLO, COLOCACION DEL MORO 
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TRAZO BASICO PANTALON (LOS DOS AL MISMO"TIEMPO) 

TERMINACION DEL TRAZO BASICO DEL PANTALON 

TERMINACION DEL TRAZO BASICO DEL PANTALON DELANTERO 

TRASERO 

COMIENZO DE LA TRANSFORMACION DEL PANTALON 

TERMINACION DEL PANTALON (CALCADO) 

SE TERMINO DE ELABORAR LA TRANSFORMACION DEL PANTALON 

(CON MARGENES DE COSTURA) 

COLOCACION MOLDES. RECORTAR 

HILVANAR PANTALON 

HILVANAR PANTALON 

TERMINAR DE HILVANAR EL PANTALON 

PRUEBA DEL PANTALON Y COMENZAR A COSER 

SE ENTREVISTO AL MATRIMONIO GONZALEZ, SE COLOCO EL CIERRE 

Y EL CANESU 

COLOCACION DE PRETINA 

TERMINACION DEL PANTALON Y PRESENTACION DEL PANTALON DE 

MEZCLILLA SE TERMINO HABLANDO DE LOS PANTALONES. 

COMO TOMAR MEDIDAS PARA P~NTALON Y TRAZO BASICO DEL .DE
.LANTERO. 

TRAZO BASICO PANTALON TRASERO, POR LA CONDUCTORA 

TRANSFORMACION PANTALON MEZCLILLA 

MARGENES DE COSTURA 

PRETINA RECORTAR ~OLDES, ACOMODO 

CORTAR ENTRETELA r COMENZAR A HI~~~j~R 

PRUEBA DEL PANTALON Y CORRECCIONES 

COSER EL PANTALON CON COSTURA INGLESA 

TERMINAR LA COSTURA INGLESA Y COLOCACION DEL CIERRE. 

REPETICION DEL CIERRE Y COSTURA 
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HACER DOBLADILLO DE MANGAS, COLOCAR MANGAS AL TALLE 

TERMINACION DE BLUSA 

SE MODELO LA BLUSA TERMINADA, SE TOMARON MEDIDAS DEL 

MODELO Y SE COMENZO A HACER EL TRAZO BASICO DE LOS 

TALLES. 

SE TERMINO DE HACER LOS TRAZOS BASICOS DE TALLES, LA 

CONDUCTORA COMIENZA A REPETIR 

LA CONDUCTORA HACE LOS TRAZOS BASICOS DE TALLES, EXPLI

CACION DE LA TRANSFORMACION SOLAPA SMOKING. 

TRAZO SOLAPA SMOKING 

MA.RGENES. DE COSTURA Y RECORTAR MOLDES Y ACOMODO 

MARCAR Y RECORTAR COMIENZO DEL GAVIADO 

cosaR SOLAPA SMOKING 

LA CONDUCTORA REPITE LA CONFECCION DE LA SOLAPA SMOKING 

TRAZO SOLAPA VARIACION 

LA CONDUCTORA REPITE EL TRAZO DE SOLAPA VARIACION 

CALCAR SOLAPA Y MARGENES DE COSTURA 

ACOMODO SOLAPA VARIACION Y MARCAR 

PUNTADA DE GAVIADO EN LA SOLAPA 

CONFECCION VARIACION SOLAPA 

c·osER VARIACION SOLAPA 

TERMINACION CONFECCION VARI~CIONES SOLAPA Y LA CONDUC~ 

TORA LA COMIENZA A REPETIR 

TER~INACION DE CONFECCION VARIACION SOLAPA 

CONFECCION BOLSA OJAL 

. TERMINACION DE BOLSA DE OJAL 

MUESTRA. DE OJALES DE TELA 

TERMINAR MUESTRA DE OJALES DE TELA 

BOLSA DE PARCHE 

TERMINACION MUESTRA BOLSA DE PARCHE LA MODELO PRESENTE .·EL 

TRAJE SASTRE QUE .SE HARA. 

REPETIR TR~ZOS ·BASICOS TALLES 
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TERMINAR TRAZOS BASICOS TALLES 

LA CONDUCTORA REPITE LOS TRAZOS BASICOS DE LOS TALLES 

REPASO TRAZOS BASICOS FALDAS 

LA CONDUCTORA REPITE LOS TRAZOS BASICOS DE FALDAS 

REPASO TRAZO BASICO MANGA 

TRANSFOR.~ACION SACO SASTRE 

TRANSFORMACION SACO SASTRE 

CALCAR PIEZAS Y MARGENES DE COSTURA 

TRANSFORMACION ESPALDA 

CALCAR TRASEROS DEL SACO 

TRANSFORMACION MANGA DEL SACO 

TRANSFORMACION MANGA Y VISTA TRASERA 

TERMINAR TRANSFORMACION MANGA 

CALCAR MANGA Y TRANSFORMACION FALDA SASTRE 

TRANSFORMACION FALDA TRASERA 

ACOMODO DE MOLDES EN TELA 

.MARCAR PIEZAS 

TRANSFORMACION FORRO DEL SACO 

TRANSFORMACION FALDA DE FORRO 

ACOMODO.DEL FORRO 

TERMINAR DE ACOMODO FORRO Y RECORTAR LA MANTA 

ACOMODO DE MANGA EN FORRO RECORTAR Y MARCAR 

COSTURA DE GAVIADO EN SOLAPA 

COLOCAR CINTA DE LINO 

MARCAR OJALES Y COMIENZO DE CONFECCION DE SACO (SE RIZO 

LA INVITACION A LAS ALUMNAS PARA LA 2a. EVALDACIONl 

HILVANAR SACO DE TELA 

HILVANAR MANGA DE ~ELA 

PRUEBA DEL -~co y CORRECCIONES 

HILVANAR FORRO DEL SACO 

HILVANAR FORRO DE MANGA 

HACER OJALES 
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TERMINAR LOS OJALES 

COSER CORRECIONES DEL FORRO, COSER MANGAS UNIR FORRO CON 

TELA Y PASAR LOS OJALES A LA VISTA 

UNIR MANGAS POR LOS PUROS, HACER DOBLADILLO Y COLOCAR 

LAS HOMBRERAS 

HILVANAR FALDA DE TELA Y DE FORRO 

COLOCACION CIERRE Y PRETINA 

COLOCACION CIERRE Y PRETINA 

RELACION DE CASSETTES DEL CURSO DE SASTRERIA 

PRESENTACION DEL CURSO 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

NOMENCLATURA DE LA MAQUINA 

MANEJO DE LA MAQUINA 

HiLVAN DE MARCA O MOTA, PUNTADA DE PUNTO 

PUNT~DA DE CADENA Y BASTEADO 

PRESILLAS DE REMATE Y GAVIADO 

PUNTADAS DE OJAL 

PUNTADAS DE FORRADO 

SOBREHILADO Y BOTONES 

MUESTRA DE COSTURAS DE VIVOS 

MU&STRA DE COSTURAS DE PANTALON 

CONFECCIONAR LA BOLSA DIAGONAL DE PANTALON 

REPETIR TRAZO DE ~OLSA DIAGONAL 

~EPETIR TRAZOS DE BOLSA DIAGONAL Y SU CONFECCION 

CONFECCION BOL~A CHARRA 

REPETtR BOLSA CHARRA Y ~ONFECCION 

CONFECCION DE COMO PEGAR UN CIERRE 

CONTINUAR CONFECCION DEL CIERRE 

CONTINUAR CONFECCION DEL CIERRE 

TERMINAR DE COLOCAR EL CIERRE 
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TRAZO DEL PANTALON DELANTERO 

TERMINAR PANTALON DELANTERO 

REPETICION PANTALON DELANTERO 

TRAZO DEL PANTALON TRASERO 

CONTINUAR PANTALON TRASERO 

TERMINAR PANTALON TRASERO 

TRAZO DE LAPRETINA PIE DE CIERRE Y VISTA DE LA BOLSA 

DIAGONAL 

REPETICION DE LA PRETINA, PIE DE CIERRE Y VISTA DE LA 

BOLSA DIAGONAL 

TERMINAR DE REPETIR~RETINA PIE DE CIERRE Y VISTA 

COLOCACIQN DE MODELO SOBRE LA TELA A CORTAR 

TERMINAR DE CORTAR PIEZAS DEL PANTALON 

REPETIR COLOCACION DEL MODELO SOBRE LA TELA Y CORTAR 

TERMINO DE REPETIR COLOCACibN DEL MODELO SOBRE LA TELA 

Y CORTAR 

MARCAR EL PIE DE CIERRE AUMENTO EN EL TRASERO 

RECORTAR MANTA LISA, BOLSAS DE POKETINA Y FORRO DE LA PRE_ 

TINA 

CONFECCION PANTALON BOLSA DIAGONAL 

TERMINAR BOLSA DIAGONAL 

REPETICION DE BOLSA DIAGONAL 
... REFUERZO DEL CIERRE DELANTERO 

REPETIR COSTADO PINZA PLANCHADO 

CONFECCION DEL CIERRE 

COSE.R PRETINA 

COSER FORRO DE LA PRETINA 
# 

REPETIR PLANCAR COSTADO DEL QUIEBRE PANTALON 

REPETIR REFUERZO COLOCA.CION CIERRE 

TERMINAR CIERRE Y COSER PRETINA 

COSER PRETINA, ABRIR COSTURAS, MARCAR LINEA ANCHO PRETINA 
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COLOCAR BANROL 0 .MANTA TIESA Y POKETINA 

VISTA DE CRUCE DE LA PRETINA, COLOCAR BROCHE PUNTADA 

ESCONDIDA, CONTRA BROCHE 

REPETIR VISTA DE CRUCE DE LA PRETINA, COLOCAR BROCHE 

PUNTADA ESCONDIDA 

CONTRA BROCHE 

ENCUARTE TIRO TRASERO, COSER ALREDEDOR DE LA PRETINA 

REPETIR ENCUARTE DE TIRO TRASERO, COSER COSTURA ALRE_ 

DEDOR DE LA PRETINA CONFECCION DE OJALES, COLOCAR 

BOTONES, PUNTADA FORRADO 

PRESILLAS DE REMATE. BOLSAS, CIERRE, COSER BAJOS. 



PRESENTACION DEL PROGRAMA DEL CURSO DE BORDADO Y SU 

APLICACION. 

INTRODUCCION AL PROGRAMA 

PRESENTACION HERRAMIENTAS 

FUNCIONAMIENTO DE LAS PARTES DE LA MAQUINA 

MUESTRA DE LARGO Y ANCHO DE COSTURAS 

PUNTADAS DECORATIVAS Y OJALES 

PRACTICA DE BORDADO LIBRE 

CONOCIMIENTO MAQ. FACILITA 

PUNTADAS DECORATIVAS, SOBREHILADO Y OJALES (MAQ. 248) 

BORDADO LIBRE (MAQ. 248} 

ADAPTACION DEL GATILLO 

EJERCICIOS DE BORDADO CON ARO 

BORDADO LIBRE CONARO 

REPASO GRAL. DE LA MAQ. FAMILIAR 

REPASO GRAL. DE LA MAQ. ARTESANA 

PRACTICA DE ACORDONADO 

RACTICA DE MATICES 

PRACTICA DE MATICES EN FLOR 

ACORDONADO EN MAQ. FAMIT.IAR 

PRACTICA DE MATICES (MAQ. 248) 

CONFECCION DELANTAL (MAQ. 248) 

CONFECCION DELANTAL (MAQ. 248) 

BORDADO DEL DELANTAL 

TERMINACION. DEL DELANTAL. 

MANTEL INDIVIDUAL 

CONFECCION MANTEL INDIVIDUAL 

T.ERMINACION DE MANTEL INDIVIDUAL 

PREPARACION Y MUESTRA DEL MANTEL 
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HACER MUESTRA DEL CLAVEL 

CONFECCION MANTEL REDONDO 

BORDADO MANTEL REDONDO 

MARCAR MANTEL (BORDADO RICHERLIBU) 

HACER MUESTRA BORDADO RICHERLIEU 

TERMINAR MUESTRAS DE RICHERLIEU 

BORDADO EN EL MANTEL 

TERMINADO DEL MANTEL 

PRESENTACION DE FALDA Y HALTER 

TRAZOS DE FALDA Y HALTER 

CORTAR TRAZOS DE FALDA 

TRAZO DEL •,HALTER 

CORTAR TRAZOS Y MARCAR EN TELA 

TERMINAR DE MARCAR Y CORTAR 

MUESTRA DE BORDADO DE LA FAL-DA 

TERMINAR MUESTRA 

EMPEZAR FALDA 
.TERMINAR FALDA 

~OSER.CIERRE Y PRETINA 

TERMINAR PRETINA Y HACERDOBLADILLO 

BORDAR HALTER 
TERMINAR.PRETINA Y HACER DOBLADILLO 

BORDAR HALTER 

TERMINAR DE BORDAR HALTER 

CONFECCION _HALTER 
, PRESENTACION DEL COJIN 

TERMINAR MUESTRA DEL COJIN 

EMPEZAR BORDADO COJIN 

CONFECCION DEL COJIN 
. PRESENTACION VESTIDO (EMPEZAR MUE.STRA); 
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TERMINAR MUESTRA y EMPEZAR BORDADO DEL VEST'LDO 

TERMINAR MUESTRA y DIBUJAR BATITA 

TERMINAR BORDADO BATITA 

TERMINAR BATA Y BORDADO DE ENCAJE 

EMPEZAR MUESTRA 

EMPEZAR LA DEL VESTIDO 

TERMINAR MUESTRA 

TERMINAR y PEGAR TUL DEL VESTIDO y MODELAJE 

PRESENTACION DE PRENDAS BORDADAS y DESPEDIDA 
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