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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de invesligación sobre 7'ele:visi011cultura/:antecede111esy 
desarrollo d<! sus canales en el Distrito Fed<!ral (9, 1 1, 22, 40 y TV UNA.'\f) se 
definió a partir de lossÍ!:,'1.lientcs puntos: 

La televisión es un medio masivo de comunicación y por tanto de gran alcance 
social. 

Ofrecer una fuente de consulta sobre cJ panorama actual sobre Jos canales de 
televisión cultural en el Distrito F cderal. 

Presentar las tendencias de la teJ~;sión en :-...-1 éxico (comercial y pública-cultural) 
y señalarla imponancia de la televisión cultural. 

!)ANTECEDENTES 

La elaboración de este trabajo de investigación se originó por el interés sobre el 
canal 9 de Televisa. que en su momento fue un ejemplo de lo que Ja televisión privada 
y con recursos puede hacer por la cultura( J 983-1990). Dicho canal .se presentó con 
unf"ormatoytemasatractivos. en tanto canal l l parser parte de Ja tel~sión estatal
educativa oírecia un panorama más sobrio. De esta comparación a priori comenzó la 
búsqueda del material para presentar Jo que es la televisión cultural en el Distrito 
Federal. 

Inicialmente se encontró bibJiografia en tomo aJ tema de Ja televisión 
así como algunas investigaciones previas sobre el emporio de Ja 
comunícac1on Televisa y en segundo Jugar. lo que Fueron canal J 3 e 
Imevisión. Sin embargo. esta in.formación se centraba en aspectos técnicos. 
anecdóticos o eJ análisis de los noticiarios sobre dichas teJe .... ;soras. pero 
con relación a Ja televisión cultural Ja n1ayor parte del material se encontraba 
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en forma aislada y dispersa. Deahi que surgió eJ interés por reunir estos datos. si no en 
su totalidad por lo menos en una parte que permitiera 
elaborar una fuente bcisica de consuha en torno al tema. 

Primeramente. la cronología de la televisión en l'vféxico (Enrique E. 
Sñ.nchcz Ruiz) sirvió para situar las tendencias del medio en nuestro país. 
Según el tipo de admjnistración se clasificaron como· tv comercial o de 
iniciativa privada y tv estatal tambiCn llamada püblica. institucional y/o 
cultural. Por lo que se refiere a su contenido, Ja televisión es comerciaJ, 
educativa-cultural y política, dicha clasificación se deriva por Jos mensajes 
que emite aJ teleauditorio. 

En tomo a la televisión cultural, a pesar de "existir" desde los años cincuenta (TV 
UNAM.Canal Once) su popularidad fue mínima. Postcriom1cntc, durante los ochentas 
y noventas se consideró el análisis de los canales culturales (Efraín Pt!rcz E., Los 
motivos de Te/e,•isa. 199 J). 

En los 38 años de ejercicio de la televisión cultural ( 1959- 1997), 25 de ellos 
fueron para Ja experimentación y establecimiento de sus progran1asytransmisioncs. 
Sólo los últimos 13 han sido de actividad concreta con distintas interpretaciones en su 
ejercicio. Así. con el surgimiento de Jos canales:!.:? y40. además del l 1, el tele.auditorio 
parece interesarse en lo que es Ja cultura por televisión. 

Asimismo. con la integración de l\.1éxico al Tratado de Libre Comercio. tanto 
canal J 1 como el 22 han firmado convenios de intercambio de producciones con 
Canadá y Estados Unidos. ademas dc Espaii.a .. Francia y .r.\.lcrnania. entre otros. En 
tanto.el cana140 de tipo iniom1ativo-culturalsc alirncnta dt! cadenas tclc"\isoras como 
Ar1ear. Telemundo, Antena 3 y Ja agencia Rcutcrs. 

Caso especial en Ja televisión cultural resulta TV UNAl\1 como productora y 
difusora universitaria de cultura que. sin contar con un canal propio. elabora material 
educativo complementario para las distintas facult.:i.des as.í corno tcm.asdc investigación 
yanáJisis. Pesca avocarse a esta in1porlantc rarea sólo recibe apoyo parcial en cuanto 
a difusión a través de la constante negociación de espacios con los distintos canales de 
Jas otras televisaras. 

En suma~ el presente trabajo contiene información sobre las tendencias de Ja 
televisión en el Distrito Federal: TV comercial (2, 4, 5 y 9de Tele~;sayTV Azteca) 
y tv pública-cultural ( =nal 13, l mcvisión. I 1 , 22. 40 y TV UN A .. 'I. 1), asi como su manejo 
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de la cultura por televisión. Cabe aclarar que definí a canal 13 e Imevisión 
como televisión estatal por la iniciativa gubernamental de manejar 
mayoritariamente una empresa de comunicación. misma que fracasó. 
Acerca de los otros canales de televisión pública los incluí bajo el rubro de 
televisión cultural por su contenido. Por Jo que a su administración se 
refiere. se considera mixta porque interviene el gobierno. patrocinadores 
e instituciones educativas que permiten su mantenimiento. Como se observa .. son dos 
formas dentro de la tclcvisi6n pública-cultural. 

En cuanto ala aparición cronológica de los canalcsculturaJ-cducativos. tenemos 
al primero: canal t t ( l 959)aunquc la pionera de la tclcvisi6n educativa fue TV UNi\ ... '..1 
( 1951 ), que apareció para.Jclamcntccon Jos canales apoyados por la iniciativa privada 
e inició transmisiones al interior de la universidad Otro canal culturaJ fue el 9 de Televisa 
que porcirc:unstancias p0Htico-econón1ico-socialcs can1 bi6 su progr;irn~1ci6n comercial 
a cultural y bajo este formato eludió su posible expropiación gubernamental ( I 083-
1990). 

Hacia Jos noventa. resurge con una nueva personalidad el canal 22 ( 1972, l 99 l) 
y sale al aire el canal 40 ( 1995 ). El priincro fue resultado de los can1bios en la 
administración estatal y el segundo surgió como propuc:sta de infonnaciün por parte de 
un grupo de la iniciativa privada 

Otro aspecto que se trata aquí es el de concepto de cultura EJ investigador Edgar 
Morin Ja define como un sistenta 1111c¡.:rado por co11ocir111t.·1110.o; y e_•cpL"r1e11cius. 

palrone."i y códigos e11 co11...-tcu1te retroalin-u:11tacu)n y es en esta parte donde la 
comunicación está prc~;cnte. Cultura y comunicación son té:rn1inos inseparables y 
cuando uno de ellos carnbia. repercute en el otro. 

Así. las innovaciones tecnológicas dieron como resultado los medios ma-;ivos de 
comunicación y por lo tanto. las culturas tradicionales registraron el impacto de la 
llegada e influencia de la cultura de n1asas Respecto a esta última. .. algunos teóricos 
como Morin .. Eco y E!'itcinou entre otros, consideran Ja in1portancia del uso de los 
medios en las sociedades contcrnporánca.s y que llevaron a <...1.1cstionar: ¿A qué se llama 
televisión culturJ.I? (..Cuál es o debe .ser.su objetivo? ¿Qué tipo de tcJc-...;sión culturaJ se 
hace en México? 
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El contexto de este trabajo comprende Jos cambios en la televisión de 
los noventas y pretende señalar Ja importancia de la teJe,.;sión culruraJ así 
como las tendencias de la televisión mexicana y el desarrollo de sus 
respectivos canales. 

En teoría. la televisión estatal cn1"féxico tiene el papel de elaborar Jos contenidos 
educativosycuhuralcspara la sociedad, pero en Ja practica. el gobierno abandona cada 
vez más Csta tarea que comprende dar a conocer el pasado~ valorar el 
presente y preparar el futuro del país para su progreso. 

Ante la enorme ventaja econón1ica, tecnológica y política de Ja 
televisión comercial~ la televisión pública es su contrapane Sus intentos 
corno canal 13 e In1cvisión dejaron ver la falta de organización y dirección 
en todos sentidos que dieron con10 resultado Ja decisión de desincorporar 
los canales estatales y ofrecerlos a la iniciativa privada. 

Unejemplodcloantcrioresla privati7 .. acióndcloscana.1cs 7y J 3 dela red estatal 
en l 994. acción llevada a cabo por el gobierno mc.""<icano bajo lainflucnciadela política 
neoliberal. Con esta acción, el gobierno redujo su labor social y admitió una vez más 
el dominio económico de la rnercadotccnia sobre la conciencia. 

Si revisamos el origen histórico de la tele-visión, renemos que la inciativa privada 
predominó en su manejo debido a que el presidente !\figuel Alcn1án estableció el uso 
comercial del medio en J 950. Sólo Jos empresarios tuvieron Ja capacid .. "ld de sufragar 
Ja infraestructura de Ja TVy se convirtieron en ex penos en el aprovechamiento de este 
medio masivo de comunicación. 

Con el tiempo. su esfuerzo se consolidó para dar origen al consorcio Tdcvis~ 
mismo que ejerce su influencia masiva a través de sus redes de transmisión (local. 
nacional e internacional) y que alimenta la amnesia social al producir contenidos 
superficialesydescontcx-tualizadoscomolo señala Jorge Lozoya (Cfr. cap. H). De esta 
f'orma.. la televisión comercial se ha convenido en el principal medio .. educativo" de 
Mé:<lco. 

Por su pan e Ja rccit!n nacida TV .~\...ztcca como televisara comercial se presenta 
como un rival para Tele .... isa al ofrecer nuevas tarifas y prograni.ación en aras de obtener 
mayor teleauditorio~ cobenura e inversionistas. 
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Actualmente. Ja televisión mexicana está comenzado una nueva 
etap~ marcada por la conversión de la red estatal en TV Azteca. la 
competencia entre ésta y Tclevisaw cJ fallecimiento de Emilio Azcárragaw el 
aumento de canales culturales como el 22 y 40 así como la revaloración de 
Jos medios masivos de comunicación y su relación con la sociedad y el 
gobierno para integrarse en un proyecto nacional de cultura que permita 
incrementar el des.arrollo hun1:ino y social de l\.féxico. 

11) ESTRUCTUR,\ DEL TRABAJO 

Los capítulos que integran trabajo de Telt!l'i.\ió11 culturul: an1t_•cede11tes y 
desarrollo dt: sus canul.::r t:n t.:I D1~·11ri10 f·t.•d1..·rul son los siguientes· 

1) Cultura y con11111icució11 de rnasas 
Al tratar el tema de T\,.. cultural fue necesario comenzar por dcfinireJ concepto 

de cultura. 
En el primercapítulosc hizo una revisión del término y las diferentes acepciones 

que se deslindan al respecto. Para este ca.pirulo fueron basicas las ideas del investigador 
EdgarMorin, quien analiza el ciclo y el manejo de Ja cultura por un grupo dominante y 
su repercusión en Ja sociedad conrcmporanca. 

2) Aspectos generalt!s de.! la 1t:/c..•visió11 nu:xicana 
En este capítulo se dan los antecedentes y definiciones en tomo a lo que es 

televisión y en opinión de los autores Dais y 1\.fcrcadcr. se entiende desde varias 
perspectivas: 

a) Funcional: La televisión como medio audiovisual de comunicación de masas_ 
b) Sociológica: La tvcorno aparato ideológico al servicio de poder informativo. 

O bien. como la entidad cmprcsariaJ que se dedica al aprovechamiento comercia1-
jdeológico del medio. Puede ser estatal o comercial y recurrir al cable(CTV) o a las 
ondas hertzianas (R TV). 

e) Doméstica: Como decodificador de las señales de audio y video en una 
transmisión televisiva (tcJe..,isor. monitor). 
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d) Funcional: Televisión como Ja transn11s1on sincrónica de sonidos e 
imágenes y su recepción simultánea a distancia. 

Después de establecer la definición de la TV. se recunió a Ja Revista Jvfexicana 
d<I! Comunicación para verter Ja historia de la TV en nuestro país. La cronología en este 
capítulo permitió ofrecer una visión general dcJ tema asi como usarla como punto de 
partida para establecer las tendencias de este n1cdio de comunicación (con1crcial y 
estatal-cuJtÚraJ)c integrar datos actuales a través de la investigación hcrncrográfica 

3) Cultura y te/ei•isión 
En este apanado la definición de Ja televisión cultural se deriva de los 

términos anotados durante el trabajo y es la siguiente: Es la institución de 
comunicación encargada de tclctransn1itir imágenes y sonidos relativos a 
Jos aspectos sociales y materiales de Ja actividad humana con la finalidad 
de promover Ja información. integración y evolución en la sociedad 
tecnificada. 

Porotrapanc. se suman las ideas del primt!'ry el segundo capitulo: se n1enciona 
eJ tipo de cultura que se presenta por televisión según la administración de este medio 
(privada o gubernamental). Postcrionncnte se ubica la t clevisión cultural en I\.féxico y 
se presenta la infonnación sobre el surgimiento y objetivos de los canales 9, I J. 22. 40 
yTVUNAM. 

Para el manejo del tema de televisión cultural se manejaron las aponaciones de 
investigadorcscomoEdgar f\..forin,. Abraham l\.1olcs. JeanCazent ... '"t.JVC, r"'vltoni ~fercadcr, 
JavierEsteinouyGuillennoBonfil B .• entrcotros. En general. estos autort!'sscilalan que 
los Medios l'vfasivosdc Comunicación(!\. f!\.·fC) se desempeñan como satisfactorcs de 
la sociedad en lo que se refiere a sus necesidades de información. orientación. 
educación y entretenimiento. Cuando el manejo de Jos ~fl\.fC d cja de cumplir con estos 
objetivos e inciden negativamente en el comportamiento de grandes núcleos. se 
convierten en "disíuncionales .. comodiria LassweJI. 

Encl caso óptin10, los~1.:\1C sonintegradorcsyprcser...·adores del ciclo cultural 
de una sociedad. Pero para que esto sea posible. debe existir una política cultural 
establecida por quienes manejan los ~fl\.fC. En el caso de ~1éxico (D. F) el uso de los 
medios presenta dos venientes principales que son vender y educar. Y cuando un 
1\.1J\..1C denigra Jos valores de una sociedad e impone modelos de conducta extranjeros 
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en aras del lucro. se le considera disfuncional porque ofrece contenidos superficiales y 
descontextualizadosal público. 

En el caso de la televisión pública. ésta debe ser funcional para una sociedad y su 
tarea es rescatar el testimonio personal para crear ese todo colectivo y pluritbncional 
que es la cultura. De acuerdo con algunas opiniones incluidas en este trabajo. la TV 
cultural es aquella que se acerca a la gente para hablarle de si misma y que presenta sus 
problenias. aJtemativasy costurnbres para constituir una cultura más viva que oficial. 

Es importante coordinar y reactivarla red detclc\<isión cultural nacional existente 
a1 proyecto gubernamental para que sume y manifieste las expresiones de .!\-féxico en 
el extranjero.y que a nivel social permita pJ;Ulteardernandasy soluciones para incentivar 
el desarrollo hun1ano del país. Asimismo. cabe reconsiderar y reestructurar el uso de 
los medios masivos de comunicación ante los cambios suscitados por el orden 
económico neolibcraJ porque al soslayarse la labor cultural-educativa e imponer el 
modelo consumista en los ~fJ\fC. se esta generando una sociedad arnnesica ante su 
propio origen y seguidora de una cultura más desconocida que la propia. 
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CULTURA: Falsa evidencia; 
palabra que parece una, estable, 
cerrad~ cuando es realmente la 

palabra trampa. hueca. somnífera. 
doble, traidora. 

Palabra mito que pretende llevar 
en si una gran salvación: 

verdad, sabiduri~ "bien vivir", 
libertad. creatividad. 

EDGARMORIN 
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CAPITULOI 
CULTURA Y COI'HUNICACIÓN DE MASAS 

J.1 EL ORIGEN DEL'\ CULTURA 

Para hablar de cultura se requiere de precisión dado que es una palabra que 
encierra una amplia gama de significados quevarian según eJ campo dcinvestígadón~ 
tendencia. y época. Por lo que se refiere a este primer capituJo. se presentarán las 
primeras conceptuaJízacioncsdesdc el punto de vista antropof ógíco. las de tipo general 
y finalmente Jas expuestas por Jos investigadores en comunicación. 

Cabe aclarar que para este primer tcn1a las aportaciones de Edgar !\.1orin fueron 
fundamentales porque a rravCs de su definición se desarrolla una explicación sobre el 
pr~eso cultural y el manejo de la cultura por fas minorías. De ahi que él denomine a 
la cultura como una ••palabra trampa•• por Ja cantidad de acepciones. 

De la relación entre Ja cultura y Ja comunicación se desprenden los términos de 
cultura elitista y cultura de masas como resultado dcJ impacto de los medios masivos 
de comunicación (l\.1..\.fC) en la sociedad, cada una con caracteristicas que serán 
presentadas en este apartado. 

El origen de la cultura se da a partir de la aparición de Ja especie 
humana en el planeta y su actividad en un espacio y tiempo determinados 
así como su relación con Ja naturaleza y otros grupos sociales. Dt: esta 
interacción constante resultan prácticas sociales que fo distinguen e 
identifican de otros grupos. Por principio. Ja palabra cultura se deriva del 
latín Cultura. ae y sígnitica cultivo. instrucción. civífización. 1 

Al respecto. el filósofo aleman Kant distingue el origen de la cultura desde dos 
perspectivas: la civilización mora1 denominada como Bildungque comprende la suma 
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de todos Jos conocimientos y pensamientos sobre eJ mundo y se aJjmenta de aspectos 
antropológicos (estructuras sociales). etnográficos (normas y ritos de cada pueblo). 
sociológicos (campo psico-afcctivo y sus adherencias sociales) y humanisticos 
(expresiones filosóficas yestCticas). En tanto. a la cii.rilización material se le denomina 
Kultury abarca los medios de producción y las relaciones que se suscitan por ellos. 

Sin embargo. Ja con1plcjidad para definir Jo que es cultura ha dado origen a 
diversos estudios para analizar su origen. Al respecto destacan. desde el punto de \.ista 
antropológico. las si.guíen tes tcorias. 

a) Teoria de las formas o modelos culturales (Culture l't.1th.0 r11s) 
b) Teoría de la Estructura social. 
En Ja primera tcoria se encuentran como exponentes Jos antropólogos 

estadounidenses 
Alfred Kroebcr yClydc KJuckhon quienes encontraron cerca de J 64 definiciones 

de cultura en la década de los cincuenta. Desde su postura ellos definen lo siguiente 
sobre cultura: 

"Consiste en formas de con1ponamicnto explicitas o impJícjtas. adquiridas o 
transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizadordc Jos grupos 
humanos, incluida su plasmación en objl!tos. El núcleo esencial de Ja cultura son las ideas 
tradicionales (es decir. históricamente generadas y seleccionadas) y especialmente. Jos 
valores vinculados a ellos: los sistemas culturales que pueden ser considerados como 
productos de la acción y por otra., como elementos condicionantes de fa acción fu tura."::! 

Para Kroeber y Kluckohn Ja cultura se contruye con Ja acción del hombre: 
construye la historia y en ella su porvenir. Para dios las tradiciones y el pasado son el 
molde que se repite en Ja existencia de una sociedad. 

En cuanto a la Teoria de Ja Estructura Social. Radditffiro\"n concede una mayor 
importancia a Jas relaciones y funciones sociales que a Jos n1odcJos o influencias de 
valores en el individuo en Ja construcción de Ja cultura. 

Arribas teorías son importantes y nos aportan una visión sobre el origen de Ja 
cultura, pero la cultura es un proceso dinámico donde interactúan el pasado y el 
presente. Se conforma a pan ir de distintas áreas de conocimiento: es plurifuncional 
desde sus raicesyensusmanifestacioncs. Actualmente el concepto de cultura rebasa 
poco más de los 300 términos. 
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1.2 NOCIONES DE CULTURA 

De las distintas nociones de cultura comcn7..aré con Ja que nos proporciona el 
investigadorEdgar J\.1orin: 

"Cultura escl sistema que logra con1unicar-diaJcctizando-- una experiencia 
existencial y un saber constituido a través de patrones y códigos en constante 
retroalimentación.•• 1 

En la definición de !'\.forin encontrarnos una dinánlica entre lo panicular y Jo 
general. entre Jo establecido y Jo innovador A esta unión de contrarios es lo que 
denomina como "dialectizando". pon1ue relaciona al individuo (experiencia) con el 
saber(derivado de Ja suma de experiencias). Por otro lado, Jos patrones son la base, 
Jo inmutable de un sistema social, nlicntra.s que los códigos y/o interpretaciones son el 
elemento cambian te ytransfom1adordc un gnipo 

Asimisrno.encJmo\.imicntoydcs..UToflodct..~"'tcproccs.oinrcnienclacornunic.."lció~ 

porqueatravésdccll.a scconstn1yc la cultura· .. Es un proceso que relaciona a dos o m.ás 
sujetos penniticndo la producción en conuin de sentido. de acuerdo con reglas 
convencionales en un contexto sociocultural dcten11inado, en que se constituye una 
prácticadcsignificación ... 4 

Lacomunjcación relaciona a los individuos y a partir de cIJa es corno se dif"undc 
un hecho individual o social En este can1ino se van n10Jdcando nuevas propuestas y aJ 
m.ismoticmpo. eJ n1ensajc logra establc-ccrsc hasta constituir gradualmente un conjunto 
de símbolos que regirán y transformaran a dctcnninada sociedad De esta forma. se 
mantiene la cohesión e idcntificaci6n dd núcleo hun1ano y como dice ,..\.Jbcrto Dallal "le 
pernúte al hombre conocer y reconocer su pas.:ido, entender su presente y preparar su 
futuro".$ 

De esta forma tcncn1os que fa culrura y Ja cornunicación son términos que se 
relacionan estrechamente en la dina.mica del progreso huniano Cabe señal.:ir que Ja 
comunicación escl clcn1cnto da ve en la construcción de la hisroría dcl hombre porque 
implica todas sus nlanifcstacioncs y en donde existen relaciones de poder entre los 
distintoshacedorcsdc Ja cuhura. por lo queda Jugara otros niveles, según Jo expresa 
lasiguientedcfinición: 

"La cultura es un modo de vida que incluye al alfabetismo. los n1odos de 
entendimiento literarios. artísticos y sin1bóJicos del hombre integrado a un mundo social~ 
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que Je permjte aspirar y lograr en un sentido real de igualdad individual y de acción. 
constituyendo la base de un modo material de vida en las comunidades humanas y 
productivas. "6 

Cada bloque o expresión de cultura influye y es influido en y por otros: 
es un caleidoscopio en donde podemos ver Ja culrura universitaria o Ja 
supcrespecializada de fa ciencia: pasar a la de n1asas y de ahí a Ja urbana 
para IJegar hasta las comunidades indígenas. Cada una en busca de su 
trascendencia. 

Si tornamos Ja definición de l\.forin, encontramos que la cultura se basa en Jos 
siguientes puntos: código. c..xistcncia,. patrones y saber. misn1osquc constituyen un ciclo 
interdepcndientc e intcractuantc a través de la comunicación. 

Pero en Ja esfera cotidiana. existe una barrera entre Ja comunicación y la cultura, 
de ahí que existan diferentes tipos de cultura porque, para que la actividad individual 
pueda repercutir en el S..1.bcr requiere de un apoyo material para extenderse. los medios 
masivos de comunicación ~11\.fC). 

Los1\.f.1\.1C son de airo costo y sólo un grupo minoritario con poder adqujsirjvo 
puede encargarse de la elaboración y manipulación de mensajes. Asi tcncn1os que Ja 
incapacidad económica., tccnológicayorganizacionaJ para la producción y difusión de 
los mensajes en gran escala por parte del individuo común da como resultado la 
aceptación y consumo de una cultura de masas que se impone sobre Ja cultura popular. 
Estacaracteristicapcrmitcadaptar Josl\11'-fC a los objetivos de las minorías dominantes 
que son básicamente vender. entretener. infonnar. irnponer y controlar a la gran 
mayoría. 

Edgar /\.-forin define a la cultura de masas como "Ja cultura del individuo en la 
sociedad burguesa tecnoindustriaJ moderna ... 7 

Por lo anterior desprendernos Jo siguiente en torno a Ja cultura· 
a) Que la cultura se amplia pero también se divide en otras formas de expresión 

debido a Jos medios de comunicación (l\1l\fC). 
b) Por Jo tanto. existen otros tipos de cultura que carecen del soporte económico 

y tecnológico para darse a conocer Jo suficiente. 
e) Como resultante, tenemos que en la fonnación de Ja cultura encontramos los 

siguientes participantes: directores. actores y espectadores. 

18 



:• Llamaremos directores a la minarla que controla el flujo de mensajes debido a que 
es poseedora dela infraestructura material. Con ello. pretende equilibrar los niveles de 
comunicación entre el emisor y el receptor. pero sólo en aspectos de 
consumo y entrctcnin1icnto para implantar así. una visión limitada del 
mundo y lo que debe ser: la cultura dominante en las sociedades modernas 

En el segundo plano de Ja cultura encontramos a los actores o los 
creadores de la "'segunda naturaleza" en el acontecer cotidiano. A este 
grupo se Je puede considerar critico e innovador del código que n1ancja 
una sociedad. 

El tcrccrpanicipantc dentro del desarrollo de la cultura cscl espectador y como 
tal. su respuesta pcrmitcvcrcl nivel de comunicación que existe, así corno el progreso 
de un grupo humano. De acuerdo conl\.folcs, según la forma en que se dirija el proceso 
comunicativo escomo podemos hablar de un equilibrio: 

Con1unicación horizo111:1I 
Emisor Receptor 
(Equidad en el manejo de contenidos) 

Co1nunicación venic.al 
Emisor 

(1\fcnsajcs aton1izados/ 
Comunicación unilateral) 

Receptor 
(Objetos de consumo) 

En ambos tipos de con1unicación influye el papel de Jos medios masivos de 
comunicación y quién los tiene. En la SÍb,Y"Uicntc definición de . .\.brahatn l\. toles entendemos 
corno Medios Masivos de Cornunicación (l\.L'\.1C) lo siguiente: 

"Sistcn1a abierto de la comunicación hun1ana tecnificada que procesa los 
acontecimientos ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para 
transmitirlos a su destino mediante un canal llamado prensa. cinc. radio o televisión y 
cuyo alcance puede ser local. nacional o n1undial. "lf 

Inicialmente. los l\.1~1C tienen la función de hacer llegar a grandes núcleos de 
población una diversidad de mensajes que pueden ser enviados y recibidos con 
inmediatez gracias a los alcances de las telecomunicaciones. lo que contribuye 
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significativamente al intercambio de mensajes en una sociedad. Sin embargo. dependen 
de quién Jos maneje y lo que diga~ así Jo expresa Herbert Marcusc: 

"Los~1.l\1Csonuninstrumcntoutilizadoparamantcnercierta.foml3dctotaJitarismo 

que funciona a base de crear y manejar falsas necesidades de entretenimiento. ocio. 
información y consumo. Dichas necesidades son creadas por intereses dominantes y su 
existencia es conveniente para n1antcner actitudes y hábitos.""" 

Desde el punto de \.;sta ncomarxista de !Yf a.rcusc. Jos medios de comunicación son 
fundamentales en las socit....xiadcs conternporáneas porque gracias a ellos se mantiene 
el poder y el control de un estado de cosas; es Ja industria de la cultura que fomenta el 
nacimiento de la 5ociedud u11idúnt.!/l.\·ional en donde la convivencia colectiva es 
enajenante y ahog;:1 Ja libertad y autonomía del ser hun1ano. De esta forma es como 
surgen los subsistcrnas en la cultura que giran alrededor de quien dispone de Jos medios 
de producción material y mental. 

Como resultado de la industria cuJtural. Ja obra intelectual y artística es convenida 
en mercancía cultural. en donde el mercado serit cJ lugar para Ja o lena y demanda de 
nuevos mensajes creados por los individuos para ser absorbidos y manipuJados por el 
imperialismo cultura!. 

Dicho uso de los f\.11\.1C pocas veces pcnnitc Ja expresión de otros grupos y esto 
trae como consecuencia Ja pasividad en el proceso cultural porque destruye la identidad 
de Jos pueblos al uniformarlos con Ja cultura dominante. 

De acuerdo con lo anterior. según el manejo de los f\.11\.fC. la cultura adopta 
diversos sentidos por lo que podemos señalar Iassi!:,"1.úcntcs acepciones para entenderla: 10 

Cultura en el sentido ¡:/ohal: Se refiere a Ja suma de obras. conocimientos y 
expresiones que ha logrado el hombre 

Cu/1urahistórican1t.''lft." defi11idu: Es la que tiene un lugar y un tiempo especifico. 
Culturaa,Jlfigua: Es una red ordenada,jerá.rquicay variada del desarrollo cultural 

de la humanidad. 
Cultura popular: Significa que las capas den ominadas populares y que representan 

a las mayorías tienen también una cultura. 
Cultura "n1osaico": Se refiere a la existencia del siguiente binomio en la 

producción de Ja cultura: la n1asa alimentada por los medios masivos con fragmentos 
de mensajes diversos ("culturcmas" según Lévi Strauss) y Ja sociedad intelectual que 
selecciona Jos culture mas para crear nuevos mensajes. 
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Cultura cultit.·ada: En eUa encontramos a lo que denominamos como 
Intel/igentsia. es decir la parte creadora y cririca de la cultura y a Ja élite. quien está 
constituida por Ja clase privilegiada que se apropia de la f'ortuna cultural a 
través de las instituciones culturales y el manejo de un código particular. 

Cultura elitista. universal. dominante. hegemónica y sistemática que 
viene a significar Ja existencia de una minoría en Ja elaboración y manejo de 
mensajes para establecer su visión particular del mundo y lo que debe ser. 

Cultura .\7Jhaltt:rna. dominada de masas viene a definir a Jas expresiones de Ja 
población receptora de Jos contenidos difundidos por el grupo en el poder. 

Cu/1ura11acio11u/: Está integrada por Ja técnica. cienci~ arte. filosofiaypolitica 
(elemcntosfonnalesdc toda cultura) yquevicnea resumir y equilibrar Ja relación entre 
élite y masas. Dicha cultura tiene su campo de expresión en la "segunda capa cultural" 
que son Jas instituciones culturales (universidades. muscos. teatros. asociaciones y 
demás organismos públicos). 11 

Esta cultura es sólo el reflejo de Ja multiplicidad de expresiones grupales que 
subsisten en el tcrrirorionacional. Forma parte de la culturacuJtivadaycomo tal, es una 
porción de la creatividad existente. Así se reduce cJ poder contestatario de Jas 
expresiones libres de Ja cultura. 

Culturaalternutiva: Es la que se opone a Ja ideología de Ja sociedad capitalista. 
En este caso entendemos la palabra ideología como la síntesis de la cultura en donde 
predomina una visión ideal en las formasdevi"""1r. En tanto. la cuJturaaJrcmativa rechaza 
Jos moldes impuestos y rceJabora y propone otras manif"estacioncs en el pensar y el 
actuar. 

Como se ve, Jos medios masivos de comunicación en las sociedades 
contemporáneas han modificado las pautas de comportamiento a través de imponer una 
forma de cultura. Ciertamente. Ja comunicación se amplió con los J\.U\1f C pero estos 
dieron origen a otros subsistemas de cultura que buscan su supervivencia fuera de ellos 
(culrurapopularyculturaalternativa). Cultura y comunicación son un binomio inseparable 
e interactuante en donde los cambios influyen y repercuten en cada uno de estos 
demattos. 

En síntesis. las acepciones de cultura arriba mencionadas (a excepción de las 
primeras tres) son resultado de la aparición de los MMC en los núcleos sociales con 
avance tecnológico. A partir de ellos. tanto la cultura como la comunicación tradicionales 
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se ampliaron y dividieron en cultura dominante y cultura dominada. en tanto. la 
comunicación interpersonal vio surgir la comunicación masiva. 

En la opinión de Eco. la comunicación de nlasas tiene una doble 
personalidad porque según su contenido puede integrar o desintegrar a 
una sociedad. Estos aspectos los resumió en dos tendencias a las que se 
suman las posturas de algunos investigadores. n1ismas que denominó 
como Apoi.xz/i¡Ytfcos e lnt..·grados i: 

En la critica de los apocalípticos se consideró al producto de los Ml\tfC la cultura 
de n1asas como una falsa aportación al individuo y cuya principal tendencia es la de 
convertirlo en un ser pasivo y acrítico que sólo percibe un contexto superficial. 

Por su parte. los Integrados consideran a los 1\.11\·fC como una conquista delas 
mayorías porque a través de ellos tienen acceso a una serie de conocimientos. Además. 
la cultura de masas elimina las diferencias sociales y contribuye a interrelacionar a la 
sociedad. orientarlaydivertirla. 

1.3POLÍTICACULTURAL 

Dentro de ~os medios masivos de comunicac1on (1\.11\.fC) hemos señalado 
principalmente a la prensa~ el cinc. la radio y la televisión. Cada uno de e U os ha sido 
medio de expresión y transmisión de ideas e imágenes: la prensa fue el primer canal de 
mensajes y su característica principal fue la de abordar la realidad del hombre a través 
de Ja escritura lo que brindó un enfoque profundo de los sucesos 

Después vino el cine a plantar nuevas fornias de pensar. actuar y ver el mundo. 
Éste a diferencia de la prensa. ofrece una visión fantástica de la vida por lo que se 
consideró en sus inicios como la máquina de sueños. 

Más tarde, la radio alcanzó su auge al llegar a un gran número de personas durante 
tres décadas ( 1920-1950) y dio al auditorio una información inmediata de Jos 
acontecimi<.."Tltos. 

En cuanto a la tclc·visión~ al ib,Y"Ual que el cinc. ofrece imágenes a distanci~ pero no 
son ficticias del todo y por ello. logran impactar a la sociedad. 

Señalado lo anterior. la radio y a la televisión son considerados como los 
principales meclios masivos de comunicación~ dado su alcance. accesibilidad e integración 
a las sociedades modernas así como su poder en la transmisión de informaciones 
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trascendentes en el acontecer del mundo. En ellos se depositó la culruradc masas yen 
donde encontramos distintas concepciones sobre su empico y contenido. 

Sobre el aspecto de su contenido. dcnominarcrnos a la Política 
Cultural como: "El conjunto de criterios. objetivos y n1cnsajcs que deben de 
transmitirse por cienos canales de Jos 1\.fi\.1C. así corno las relaciones entre 
esos programas. las instituciones que los difunden y c-1 púhlico" tJ 

Por lo que se refiere a las tendencias n1ás características en el uso de 
Jos medios de con1unicación contcmporánc:i por parte de sus directores 
y que influyen en el proceso de Ja cultura son 

Doctri11adeff1agúgica: Lo más in1porrantc para esta doctrina e~ el nUn1cro de 
receptores que pucdcalcanzary se descuidan sus diferencias e intcrc.ses culrur.:1Jcs. 

Doctri11udognu.itica: En este caso, los .:\.f~fC van a ser el canal de introducción 
de cienos valores en Jos n1ensajes 

Doctrina cu/111rall.\·ta. Los f\.f~fC son un factor cultura en si y cuyo reflejo es 
sinónimo de progreso de una sociedad detcrn1inada 

Doctri11asoci0t:.l11uúnk'lr la cultura es un ckrnc-nto de evolución de Ja sociedad 
que determina una actitud hacia el progreso 1

"' 

Como se observa. si predominara un sola de las doctrinas anteriores en los 
medios. el resultado seria unacon1unic:ición autoritaria en donde Ja n1inoria que controla 
JosMlVtC impone un objetivo sin pcrntitir la panicipación del receptor 

Cuando se conjuntan adecuada y proporcionadan1cntc dichas doctrinas, pcm1itcn 
al auditorio el conocirnicnto de su entorno yfonnan parte de lo que se denomina como 
Política cultural y su intponancia radica en que pcmtitc Ja variedad dcc.xprcsioncs que 
existen dentro de los disrintos niveles de la sociedad. así como sus necesidades y 
posturas ante los hechos del hombre Asin1ismo. aun1cnra Ja calidad en los n1cnsajcs 
propuestos y la cantidad de opciones, Jo que permite el desarrollo de un modelo 
horizontal dC comunicad ón 

La importancia de la política cultural radica en que perrnitc equilibrar el prcdon1inio 
de las tendencias únicas de vender, in1poncr modelos de conducta o mostrar una cultura 
ex-iranjera a través de Jos 1\.11\.1C. La política cultural de un ntcdio debe contemplar el 
desarrollo integral del ser humano y pcrn1itir el uso de Jos 1\.f!\IC con10 íoro social. 

Un medio masivo de con1unicación no sólo puede distraer al individuo. sino 
también hacerlo panícipc de su realidad social con la finalidad de que Ja transtorn1c 
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positivamente; es decireJ receptor deja de ser un consumidor pasivo de mensajes y se 
conviene en artífice del cambio en su entorno: un actor dentro del proceso cultural. 
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¿Qué es. brincar tanto le gusta. la cultura nacional? 
U11 brinco para adelante. dos hrinquilos para atrás. uno hacia allá. dos 

hacia acá. brinca que brinca de ""lado a otro y se escapa como u11 pe: al 
quererla agarrar. Brinca de la nieve de g11a11aha11a a la /e11g11a coloquial y el 

pulso de 1111 co11certi110. Va de los pinceles dt! 1111 pintor a los pa.\·os de una 
dan:ayde ahi a la.o¡; páginas de un libro. Salta al lomo e.le 1111Jag11ar y vuela 

sobre las espalda de la negra urraca. Se apea y corre por las calles gritos. 
rock, golpes, risas y graffitis a la :aga de bandas pospunk. Retorna a las 

aguas e11 la poesía de tantos y tantos poetas. idos y vivos: indios. inmigrantes. 
criollos. n1esti:os a11ó11irnos, desco11ocidos y req11eteco11ocidos. Triple salto 
mortal con vuelta a/frente para dar en Te/el.>isa y e11to11ces en Videol-•isa y 
entonces e11 Jos arcos de la gran capital. Brinca del asiento trasero de una 
gra11 lilno.sina y se brinda con champán: el pe:. claro está. a veces queda 

atrapado y es una delicia ponerlo a cocinar. Aden1ás. esta noche tenentos 
invitados. 

HER.'\IANN BELLIGHAUSEN 
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CAPÍTULOII 
ANTECEDENTES DE LA TV MEXICANA 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA TV 

Dentro de los antecedentes de la teJc\.;sión.. un elemento primordial es el video ya 
que gracias a él Ja producción televisiva puede aln1accnarsey modificarse. El término 
video puede entenderse como nominativo de tclcvisió~ señal. cinta magnética y como 
tecnología para grabar y diseñar im.iigencs con gran versatilidad. 

De acuerdo con Joaquim Dols la historia del video se divide en cuatro periodos. 
A nivel general son:" 

-1817 a 1925: Abarca el descubrimiento del selenio hasta la primera demostración 
pública de una transmisión televisiva. 

-1926 a 1939: Va de las emisiones regulares de tele~;sión hasta la aparición del 
sistema de televisión por cable (CA TV). entre ellas, la primera emisión de los Juegos 
Olímpicos de Berlín. 

-1940 a J 964: Comprende los prin1cros intentos de la televisión a color hasta la 
realización de trabajosartisticoscon el medio televisivo. 

-1965 a 1978: Corresponde al desarrollo del ~deo como memoria y produ=ión 
de las emisiones de tcJc..,.;sión así como su emisión por cable (CA TV). 

También podemos mencionar que a partir de I 978 hasta la fecha la tecnología a 
f'avordel video lo ha convertido en complemento y propuesta de la televisión yel cine. 
En este caso entendemos al video como algo más que un formato de cinta magnética: 
es también un enfoque individual sobre la realidad. 
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2.2 CONCEPTO DE TELEVISIÓN 

Como ya se con1cntó antcriorn1cnte. ta televisión forma parte de los medíos 
masivos de comunicación (~1-:\fC) o Jo que es igual a los canales artificiales de 
comunicación creados por el hombre como lo son también Ja prensa. el cinc. Ja radio 
y las nuevas tecnologías. En cuanto al término de tclc"-isión. Antoni !\.1crcadcr precisa 
las acepciones de tclc"isión: 16 

De ti¡Jofunciona/ Tclcvi!,ión corno medio audiovisual de comunicación de 
masas. 

Di! ti¡x,1s<x:iolú>:u.:o. Ja Tck"\:isión con10 aparato ideológico al scrw·icio del poder 
infbnnativo. 

De lipodon1éstico: Como decodificador de las señales de audio y video en una 
transmisión telc\.isiva (tc!c"isor. monitor). 

Pors11Jit11ció11 t:.VJt.~cifica: Como transmisión sincrónica de sonidos e im<igcncs 
y su recepción simultánea a distancia 

O como señala Joaquin1 Dols 
"'La TVesunacntidad empresarial que se dedica al aprovcchan1icnto con1crcial

jdeológico del medio televisivo. Pueden ser estatales o comerciales y recurrir al cable 
(CTV) o las ondas hertzianas (R TV)." 07 

Dicho lo anterior, desprendemos el uso de T\.' para entenderla como entidad 
empresarial y televisión para las otras no111inacioncs 

La televisión es un medio que integra sonido e ín1agcn y estas características. 
además de su tacil adquisición, Ja convienen en el medio masivo de n1ayor influencia en 
las sociedades contemporáneas Así. la prensa. el cinc y la radio se colocaron en un 
segundo plano. 

La televisión entendida.como l\..11\tC comprende "las instituciones y técnicas 
mediante las que grupos especializados utilizan determinados recursos tecnológicos 
para difundir contenidos simbólicos en el seno de un pUblico numeroso heterogéneo y 
dispcrso". 11 

Como se ve, la televisión es el elemento mediante el cual un grupo se expresa y 
de acuerdo a ella se detectan sus objetivos que le dan cierta calidad a los 
mensajes.enviados y recibidos por el público. Por lo que a éste se refiere, la televisión 
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Je resulta un medio fainilia.r y por Jo generaJ. cualquier persona se convierte en reccpt or 
inmediato de sus mensajes. 

Por otro lado. se afirma que In. televisión produce cultura así como 
tiene una expresión panicular dependiendo de quién la dicte su contenido. 
En este trabajo se abordará dicho tcn1a en el capitulo posterior .. en tanto. 
en este apartado se trataran los puntos relacionados con su trayectoria y 
tendencias (con1crcial y estatal) en f\.féxico. 

2.3 DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN MEXICANA 

Con respecto aJ surgimiento de Ja TV en 1\..féxico. ésta se debe a los logros 
alcanzados por el ingeniero Guillermo Gonzálcz Carnarcna en 193 9, aunque las 
investigaciones con1cnzaron apartirdc 1930. En la cronología que a continuación se 
incluye, eJ investigador Enrique E. Sánchcz Rui.z serla.Ja siete etapas dentro de desarrollo 
técnicoindustrial de la televisión nlcxicana, mismas que van desde su incipiente 
estructura técnica hasta su expansión internacional con10 cn1prcsa dela in1ag:cn. 19 

Curiosamente. al referirnos a 1a TV n1cxicana la nlayor pan e de Ja infornución se 
refiere a Jo que se constituiría como el emporio Televisa. dado que fue Ja empresa 
pionera y actualnll":ntc es uno de los n1onopolios n1ús fuertes en el área de la 
comunicación masiva. Seaindari<Ullcntc aparecen los canales apoyados por el Estado 
y con ellos surgen Jos primeros intentos de ofrecer otro tipo de programación para el 
teleauditorio. En la siguiente transcripción se incluye Jo m.is significativo en Ja historia de 
laTV. 

PRIMERA ETAPA 

A111ec1..'de11tes /930-/9-1,\': Consolidación de la radio con1ercial; incipiente 
desarrollo tecnológico nacional; preparación emprcs.a.rial. 

1933-1934: Se inician Jos expcrin1cntos sobre televisión. Gonzálcz Camarena 
cuenta con el apoyo del entonces presidente. Lázaro Cárdenas. 
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1937 ,junio 15: Se constituye la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras 
Comerciales9 antecedente directo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión(CNlRT). 

1939; Demostración de la primera cámara de televisión a color. inventada por 
Guillermo Gonzálcz Camarcna Un año más tarde. patenta en México y en Estados 
Unidos et sistema tricromáticodc tclcvisión(azul. verde y rojo). 

1942: GonzálczCan1arcna reali7...a la prin1cra transmisión a distancia de tclc"v-isión 
a través de la XEI GC. 

1944-1949: Los gobiernos de J\.1anuel Ávila Camacho y de J\.1iguel Aleman 
Valdés reciben numerosas solicitudes de concesión. 

1946: Empresarios de r-...1éxico. Cuba y Uruguay constituyen la Tctcvisión 
Asociada para establecer en Latinoamérica la televisión comercial y apoyar a los 
principales propietarios de estaciones radiodifusorasdel cont incntc. 

En este mismo año. la XElGC se transforma en estación experimental. 
1947 -1948: Por mandato presidencial. Carlos Chávez, director del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INDA) designa una comisión para estudiar los empleos de 
la televisión en otros países como Estados Unidos (privado. comercial publicitario) e 
Inglaterra(uso de monopolio estatal. no comercial) para que el gobierno mexicano 
decidiera el modelo m:isconvenientc de empleo. Salvador Novo y Gonz.á.lez Carnarena 
elaboran su estudio y por sugerencia del ingeniero Gon7.álcz, se adopta el modelo 
estadounidense para la televisión mexicana. 

SEGUl'o'DA ETAPA 

S11rgirnie11to y defi11ició11 comercial de la tele·visión 19-19-195-1. 

1949: Se integra una comisión para reglamentar el uso de la televisión en ?v1éxico. 
González Camarena es nombrado asesor técnico de la comisión. De esta forma. la 
televisión tendrá un fin social, cultural y comercial (por parte de sus particulares). 

Se establece el Canal 4 XHTV, de la empresa Televisión de J\.1éxico, S.A. 
propiedad del Sr. Rómulo O 'Farrill. 

1950, febrero 1 1: Aparece el decreto presidencial que fija las normas que regiran 
el funcionamiento de la televisión mexicana bajo el gobierno de J\.1iguel Aleman. 
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Durante el transcurso de esta década el empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta 
consigue Ja apertura de nuevos canales de transmisión con10 fueron XEW-TV Canal 
2; XEQ Canal 8; XHGC Canal 5; Canal 6 de Tijuana con transmisiones en inglés y en 
espaílol Canal 7 de Puebla. afiliado postcriorrncnfc a Telcsistcma Mexicano, 
S.A. (TSl\..f). Asin1ismo se construye el primer enlace de mjcroondas entre 
el Disrriro Federal, Cerrillo y Guadalajara. 

TERCERA ETAPA 

En este pt!riodo .st.~ da el monopolio. la expan.0;·ión 11acio11al y co11.,·o!idació11 
del modelo con1ercial de la reh:\-·isián 1955 -1968. 

J 955, marzo 23. Los concesionarios de Jos canales 2, 4 y 5 deciden fundar Ja 
empresa Tclesistcma ~f cxicano. S.A. (TS!\ f) para administrar y operar conjuntamente 
las emisoras. Las concesiones si.guen pcrtcncdendo a las empresas que originalmente 
Jasobtu'\l'ieron. 

Monterrey recibe la señal del Canal 1 O de TS:\-1. 
1957: Se produce Ja primera telenovela mexicana: .. \'-:nduprohihidadirigida por 

Jesús Gómcz Obregón. 
· 1958: Se inaugura en r..fonterrcy Ja primera estación de televisión (XEFB-TV). 

afiliada a TSl\.1. l\.1ás tarde adquiere fa primera maquina de video-tape y difünde el 
prirricr programa grabado por este sistcn1a en J 959. 

1959. marzo 29; Inicia sus actividades en el Instituto Politécnico Nacional. 
XEIPN-Canal I 1 de Ja ciudad de r...rcxico. prin1era estación cultural y educativa de 
América Latina. 

Este canal comenzó a funcionar experimentalmente. en circuito cerrado. en 
diciembre de 1958. 

-Telesistema Mexicano (TS:\-f) cubre 20 estados de la República J\,1exicana y 
para ampliar su radio invertí ria para I 960. 21 millones de pesos. 

1960: Se publica el l 9dc enero en el diario oficial de Ja Federación la Ley Federal 
deRadioyTefevisión. 
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1961. dic. 29: El Diario Oficial publica la Ley de Impuestos para las empresas 
que explotan estaciones de radio y televisión. Esta ley dispone que dichas empresas 
deben pagar t .25 por ciento de sus ingresos brutos como in1pucsto. 

Azcárraga Vidaurreta establece su primera estación en Estados Unidos n1cdiantc 
la empresa Spanish 13roadcasting Corporation de Tcxas(SIBCTcxas), pionera de la 
banda de Ultra Alta Frecuencia (UHF). 

1962: Gonz..álcz Camarcna patenta en l\.féxico y otros paises el sistcn1a 
de televisión a color dcnon1inado Sistema Bicolor Simplificado 

Tclcsistcrna Mc.xicano crc..-i Tclcprogramas Acapulco. dirigida por el Lic. l\.1igucl 
Alemán Velasco. Su finalidad es producir progran1as para el consun10 nacional y 
extranjero. Cuenta con el 25 por ciento de acciones de la empresa AI3C de Estados 
Unidos y el 75 por ciento de TSM. 

1963. junio: Se reciben en ~léxico las primeras transn1isiones vía satClitc. 
Mediante el TELSTAR I se captan las in1ágcncs de la coronación del Papa Paulo VI 
en Italia .. n1isn1as que se graban en San Antonio "Texas y son enviadas por avión a la 
ciudad de México. 

Se inician las primeras transmisiones a color por el canal 5 del D F _ 
1964: El tclcauditorio n1cxicano capta \.;a satClitey rnicroondas~ la inauhruración 

de los XVIII Juegos Olímpicos desde Tokio, Japón. 
Inicia Ja televisión por cabh: en el norte de la República .l\.fexicana (Torreón y 

Monterrey). 
1965: Se efectúa a través del s.atClitc decon1unicacioncs "Piljaro madrugador" Ja 

primera transmisión intcrcontincntal. Con ello se enlazan Estados Unidos Canadá, 
México y Europa en un progran1a de una hora de duración en el que participa en un 
segmento TSJ\,f. 

Inician las transrnisioncs de la Tclcsccundaria con 1299 alun1nos inscritos en el 
sistema de circuito cerrado 

1966, octubre: 1\.1Cxico, a travCs de TS:\. f, se asocia con el consorcio n1ultinacional 
de satélites fNTELSA T. 
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1967: Se inician las transmisiones continuas a color de algunos programas ( 
Telen11111do. Los Th1111d._·rhird.\·y St•ptiernhre AfU.\'h_.a/, Cstc último es grabado en 
video tape) y también la cobertura del informe presidencial. 

CUARTA ETAPA 

Cornpelt..'ll'-'ia. dc..•.w;rrollo ft.•c:nolúgico t!J/ y hac.:ia ,_.¡ 1..•:rt,_•r1or. h(ues pura la 
participación b-··71h,_•r11amc..•111al en /u te/e\·i.\id11 /968-1972. 

1968: Inician las lecciones de tch.:secundaria abierta por Canal 5 de TS~f y su 
repetidora en las Lajas Vcracruz. Cuenta con 6 569 alumnos de ocho entidades. 

Finalizan los trabajos de Ja Red de Tclccon1unicacioncs para envio y recepción de 
señales porsatClitc, comunicada con Jos lntclsat 111 y IV. 

Comienza a transmitir Xl-IDF, canal 1 J de Ja Ciudad de l\.fCxico. conccsionado 
a Francisco Aguirre. 

Canal 8. Xl·ITJ\.1 de .\fontcrrcy inicia sus actividades con Ja transmisión a color del 
IV informe de gobierno del presidente Gustavo Diaz Ordaz Pertenece a Televisión 
Independiente de l\.1éxico, empresa controlada por Grupo .Alfa 

El gobierno decide incrementar en un 25 por ciento el puesto a Jos pagos de 
servicios prestados a empresas con concesiones federales y de interés público. Los 
empresarios de radio y televisión consideran estas medidas lesivas para sus intereses 
y procuran negociar con el gobierno para eludir dicho pago 

1969, agosto 6: Se cstablcceoficialn1cntc la función educativa de canal 1 1 en Ja 
Ciudad de f\1 éxico y depende de la Secretaria de Educación Püblica Su funcionamiento 
se deja a cargo del Instituto Politécnico Nacional (JPN). 

1970: La Cámara de la Industria de Ja Radiodifusión se transforma en Ja Cámara 
Nacional de Ja Industria de Radio y Televisión. 

1971: Scfom1aliza la pertenencia de i\.féxico a Ja Organización Internacional de 
TcJecomunicadoncspor Satélite INTELS..-\ T. 

QUINTA ETAPA 

En esta etapa la televisión es 1111 n1edio de co11trol politico 1972-1975. 
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1972: El presidente LuisEchevcrria crea la Televisión Cultural de México como 
red gubernamental de atención a Ja áreas rurales. 

Diciembre: Se lleva a cabo la fusión de Telcsistema l\.1cxicano (TSl\.f) 
con Televisión Independiente de l\.frxico (Tl~f) en una empresa que 
administrará los recursos de an1bas empresas: Televisión Vía Satélite. 
S.A. (TELEVISA) 

J 973: Los partidos políticos nacionales tendril.n acceso gratuito a Ja radio ya Ja 
televisión durante ticn1pos de campaña cJcctoraJ. según Jo designa la Ley Federal 
Electoral. 

Televisa con1icnza sus funciones cJ 8 de enero. 
1974: Se crea, SI\ TELA T, S.A, empresa constituida por el Estado (52% de 

acciones) y Televisa (4S~·ó) para difundir Ja imagen dc~1Cxico en .América Latina. 
1975: El gobierno de Luis Echcvcrria expropia los canales de Telccadcna 

Mexicana ( 1968) para asignarlos como repetidores de Canal 13. 

SEXTA ETAPA 

Cuestio11an1ic11to .social. dt?ha1t_~ del derecho a la i11.fiJrmació11; inicios de 
erpansió11 internacional de T,,h.:vi\·a 1976-/98-1. 

J 976: Televisa establece el sistema Uni\.-isión n1cdiantccl cual exporta programas 
directamente a los Estados Unidos por medio de la red de microondas y de satélite. 
También crea la Fundación Cultural Televisa integrando en ella a la UNAl\1 y a 
conocidos intelectuales Comienza a transmitirse la serie de "Introducción a Ja 
Universidad". 

El canal 13 amplía su red y pone en funcionamiento nuevas instalaciones. Se 
informa que sus señales llegan a 383 ciudades de la República 

Televisa establece sus oficinas en ~fadrid. España y con ello surge Televisa 
Europa. 

1977: Se crea la Dirección General de Radio, Telc~isión yCinematografia (RTC). 
dependiente de fa Secretaria de Gobernación. Dentro de esta dependencia se establece 
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la Productora Nacional de Radio y Televisión (PRONAR TE). Televisión Cultural de 
l\.féxico cambiad e denominación a Televisión Rural de l\.1éxico (TCl\.1 a TR,"\.1). 

Se reforma el Artículo 60. de Ja Constitución~ a la garantía de la Libertad de 
Expresión .. el gobierno aiiadc el Derecho a la Información. 

Durante una huelga. la UNA!\1 firma un convenio con Televisa para 
transmitir clases por televisión. 

1978: Televisa establece su filial en la industria cinc1natográfica: 
Televicine_ 

1979: Inicia operaciones Gala.visión. empresa de televisión por cable 
perteneciente a Televisa. Cubre territorio estadounidense 

1980: Cambio de denominación dcTclc...,;sión Rural de f\.1éxico a Tclc\..;sión de 
la República ri...fe.xicana. 

Octubre 8: La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) anuncia que 
Mé.xicocontarácn 1985 con su propio satélite. La SCTfirr11aun convenio con Televisa 
para insta lar 80 estaciones terrenas para con1unicación por satClitc. 

1981, octubre 29. El Dwrio OflC1a/ publica el Decreto por el que la SCT 
intervcndra en la instalación y operación de satélites y sus sistemas asociados por 
conducto de organismos que tengan como finalidad la explotación comercial de dichas 
señales en el territorio nacional. En diciembre se anuncia que el satClite Intclsat IV 
modificará su órbita para cubrir territorio mexicano. 

1982: La SCT informa que cuatro empresas extranjeras presentaron sus 
candidaturas al concurso para construir el satélite mexicano. 

Abril 15. Comienza a transmitir XHTRJ\.I, canal 22 de Ul-!F para la zona 
metropolitana del D.F. Pcncnccc a la red de la Televisión de: la República ~1cxicana 
(TRM). 

Diciembre. El Estado declara su intervención en árcascstratédcas. Una de ellas 
es la comunicación vía satélite para scropcradacxclusivarnentcpor el gobierno federal. 

1983; Se crea el Instituto ~texicano de Televisión. junto con el de Radio y 
Cinematografia para administrar las irc..1s correspondientes. 

Abril 4: El canal 8 de Televisa modifica su progran1ación al convertirse en canal 
cultural. sin anuncios. La frase de identificación del canal es La Alegria e11 /a c11/t11ra. 

Junio: La SCTinforma que se contrataron los s<...-rvi.ciosde la empresa nortca.rTk...--ricana 
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1-lugcs Intcrnational Comn1unications para construir el Sistema Morclos de 
Satélites con un costo de 140 millones de dólares. Para su lanz.a.miento se contará con 
el apoyo dela Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) Estadounidense. 

1984: Entra en operación Ja Televisión ~fcxiqucnse bajo el gobierno del Estado 
deMé.xico. 

SÉPTll\IA ETAPA 

Ca111hiosc."'1 la /t.•/ei·i.'\·ió11 púhl1e:u. rt.'artic11/aci<j11 inter11ucio11al de Te/e1•i5u; 
cueslio11amh.:11tos político-f!h.!ctorah:.\· a la tch·v1.'\·i611 prll·ada y púhhca: 
reorga11i=ació11 oligopálica c/L· la tc..:/ei·isiú11 r11cxica11a /9,'-.'5-1990 

J 985: Videovisay Vidcoccntro son las nuevas fiJi.aJcsdc Televisa encargadas de 
producir. reproducir. vender y rentar las películas vidt..~grabadasdcdicha empresa. 

Secrcalaempres.adc lmc'\.;sión. dependiente del lnstitutoJ.\..fcxicanodc Tcle\.isión 
con dos canales nacionales. el 13 y el 7. con 44 y 99 repetidoras respectivamente. así 
como el 22 de UJIF del Dístrito Federal. el 8 de ~tontcrrcy y el 2 de Chihuahua 

Asimismo.comienza a operar el canal 7. Su red se apoya en Ja de Televisión de 
la República Mexicana que dc5"'1parcccal igual que Pronane. cuyos estudios pasan a 
Imcvisión (Mayo 1 8). 

Junio J 7: Es puesto en órbita el Satélite~ torcJos l. prirncrcomponcntcdcl Sistema 
Morelos de Satélites y primer satélirc doméstico mexicano. Posteriormente, en 
noviembre, se lanza el J\lorclos ll como respaldo del Morelos l 

J 986: Spanish Intcrnational Ncn-vork (SIN) se translorma en Uni· .. ·isión y se 
encarga de vender programación para 400 televisaras hispanas. (Enero 8). 

Agosto 12: Emilio ... \..zcá.rraga :\filmo renuncia a Ja prcsidcncia de Televisa y queda 
JWiguel Alcman Velase o. 

Se funda en Miami Ja agencia infbrn1ativa para televisión ECO (Empresa de 
comunicaciones orbitales). 

1987, abril 29: La empresa Televisa informa que Univisa. Inc. con sede en los 
Angeles. California. E. U. es un consorcio estadounidense con ocho companías 
subsidiarias de la industria del entretenimiento. Eco. Fonovisa. Gala visión. Pro tele, 
Univisió~ Univi~ Vidcovisay V ni-.. isa SatclilcCon1munications. 
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1988. nov. 25: El acuerdo firmado porTcvescomyTclevisa permite el uso del 
teletexto en J\,f éxico. 

Dic. 7: Se publica el decreto que crea el Consejo Nacional para la Cu hura y las 
Artes. como organisn10 dcsconcentrado adscrito a la Secretaria de Educación Pública. 
Se anuncia que este consejo coordinara los institutos de Radio. Televisión y 
Cincmatografia. A pes.ar de esto. tales institutos continúan siendo subordinados de Ja 
secretaria. de Gobernación en la Ley de la Adn1inistración Pública del 
Gobierno Federal. 

1989. sept. J · Inicia operaciones en el Distrito Federal empresa 
MuJtivisión. propiedad del radiodifusor Joaquín Vargas. 

1990. julio 28: La Secretaria de Cornunicacioncs y Transportes infonna la 
dccisióngubcrnan1cntal de colocar en órbita para 1993 un nuevos sistcn1a de satélites 
denominado "Solidaridad". El sisrcmal\1orclosllcgaal térn1inodc su "ida útil en J 994. 
Se calcula que el costo del sistcn1a Solidaridad será de alrededor de 3 70 rnillones de 
dólares. 

Sept. 14: l\.1cdiantc un comunicado de prensa. Ja Secretaria de Gobernación 
anuncia que el gobierno desincorporará los canales 7 y22 del D.F yd 8 de !\.fontcrrcy. 
mientras que el 13 seguirá siendo propiedad del Estado 

Nov. J 9: EJ canal 9dc Telc ..... ;sa deja desercuhural. carácter que había asumido 
desde 1983. para regresar a Ja operación comercial 

Dic. 7: Se publican en el diario oficial nueve acuerdos de Ja Secretaria de 
ComunicacioncsyTransportesquede.:laransusceptiblesdcc.xplotarsecomcrciaJemente 
79 canales de televisión en el país. incluidos el 7 yel 22 de Jn1cvisión. 

Entre los posibles compradores de la red de C.'1.nal 7 se n1cncionan con10 posibles 
candidatos de las concesiones a Joaquín Vargas de Es terco Rey. Tele Rey y f\.f ultivisión 
y Clemente Serna A~vearde Radio Programas de l\1éxico. propietario del canal 6 de 
Guadal ajara. 

Como parle de la cronología se anexaron los siguientes daros: 
J99J~ enero 21: Renuncian oficialmcnre l\figucl AJcmñ.n Valdés y Rón1ulo 

O~FarriU al consejo de administración de Televisa. E mi Ji o Azcárraga l\filmoasumela 
presidencia. 

Enero26: l\.fásde 800 personas entrcinrefectuaJcs. científicos y gente de medios. 
firman un desplegado de prensa solicitando al presidente Carlos Salinas de Gortari que 
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el canal 22dcl Distrito Federal no sea vendido a la iniciativa privada. Se solicita que el 
canal se asigne a programación cultural y de interés público y que tenga cobertura 
nacional. 

Feb. J: El presidente Carlos Salinas de Gortari anuncia su decisión de no 
"desincorporar" el canal 22 que seguirft adscrito a Jn1cvisión y dedicado a emitir 
programación cultural. Se inforrna también que tal programación sería 
determinada con Ja participación de un consejo plural de Ja comunidad 
cultural mexicana. 

Feb. 2 J: Se da a conocer Ja lista de 20 personas del án1bito cultural y científico 
que formará parte del Consejo dcPJancación dd Canal 22 En dicho consejo participan 
funcionarios de instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. la 
Universidad Ibcroan1cricana. Ja Uni\'crsidad Nacional Autónon1a de 1\.fCxico y Ja 
Universidad de Guadal ajara. 

1992: Azcárraga Miln10 en asociación con Jcrrold Pcrcnchio y la cadena de 
televisión venezolana Vcnc\.-isión. recupera 1.:i cadena detcJc\.-isión en español conocida 
como Univisión .. i\sin1isn10. adquirió .An1crican Publishing Group, lacas.a. editorial de 
revistas en español más grande dc.:l n1undo~ 4~-'Ó de la cadena de televisión chilena~ 76~'Ó 
de Compañia Peruana de Radiodifusión y 25~ ó de Ja cadena de radio española C ad cna 
Ibérica. 

1993: TeJc\.--isa finna un convenio con la cn1prcs.a DiscovcryCon1munkations Inc .. 
en donde establece las negociaciones para adquirir el 50~ádc PanAn1Sat. una empresa 
internacional de transmisión ..... ;a ~tdite. 

Julio: Se privatiza lmcvisión ... \.hora con10 TV Azteca controlara das cadenas 
nacionales -canales 7 y J 3y sera un f.:1ctor de competencia para Televisa. 

EJ canal 7~ TV 7 será el canal de la juventud, en tanto que canal I 3 tcndr.:i una 
orientación familiar. con espacios establecidos para amas de casa. niiios. varones, 
pareja y familia en general. 

Al TVsurgir TV Azteca. el panoran1a csdc con1pctcncia con el consorcio Telc!visa 
debido a que la primera cont cmpla entre sus proyectos incluir y presentar producciones 
extranjeras y nacionales independientes así como el de promover. inicialmente. las 
nuevas tecnologías en el can1po audiovisual a través de juegos de realidad vinual 
(entorno sintético) y comunicación interactiva en sus concursos, donde el receptor 
puede partid par a distancia a través de medios de comunicación equipados con Jo más 
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reciente de Ja electrónica paraenla;r..ar imágenes, sonidos. textos. ideas y variantes sobre 
el tema (el mundo multimedia, según Eco). 

1994, n1ayo 16: TV Azteca anuncia su asociación con JaNarjonal Braoadcasting 
Company, Inc. (NOC). Esta alianza ofrece a Televisión Azteca Ja oponunidad de 
incren1cntarcl valor de la empresa n1ientras que a Ja NBC lepcnnirc expandirse en los 
mercados latinoamericanos 

Junio J 3: TV Azteca finaliza la etapa de actuali7 ... ación tecnológica de 
sus instalaciones para ampliar Ja cobertura de transmisión. Pone en 
operación 1 O nuevos transnlisorcs ubicados en lugares estratégicos del 
país. Los dos prirncros transmisores son puestos en operación en el Cerro 
del Chiquihuitc para permitir Ja captación de la señal en el Distrito Federal y el .Arca 
l\fetropolitana. Posteriornicntecon el resto de las instalaciones se cubrirán las ciudades 
de 1'.fontcrn ... j' yGuadaiajar~ Ja zona del Bajio y Veracruz. La meta inicial de cot>cnura 
será de poco n1ás de ocho millones de relchogarcs. 

La red 7 de TV .1'\ztcca cuenta con 3 7 estaciones de servicio a Jo largo y ancho 
del país. Llega a 65 n1i1Joncsde 12 mil 228 habitantes. mientras que la red JJ, con 54 
estaciones de servicio llega a poco más de 75 millones de mexicanos. 

1995, marzo: TV .Azteca inkiasustransmisioncscn las pantallas caseras. A través 
de sus canales 7 y J 3 Jlega a todos Jos sectores y responde a Jos intereses que Ja 
audiencia pueda buscar en una empresa televisiva: entretenin1iento. información y 
cultura. 

Abril 28: Se lleva a cabo el Foro de Consulta sobre Estado, Democracia y 11.f cdios 
Masivos de Comunicació~ en donde se realizó un diagnóstico dela comunicación en 
la sociedad mexicana. Entre las conclusiones principales se estableció la necesidad de 
reglamentar el derecho a la infonnación yde modificar de Jos criterios de concesión a 
frecuencias de radio y tele'-" ;sión así como el otorgar espacios de c.xpresión a Ja sociedad 
civil. 

Junio 19: Sale al aire Canal 40 por Ja banda UHF (Ultra Alta Frecuencia). 
Catalogado dentro de Jos canales culturales com0Lar, .. a/idad,•11 telt.:l'i.'\·ió11,ya que 
secaracteriz.aportransmitir lo que ocurre alrededor del mundo. La empresa encargada 
es Corporación de Noticias e Información (CNI) que encabeza Javier ll.1orcno Valle. 
Recibe soporte noticioso de Artcar, Antena 3. Tclemundoy Reutcrs. 
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Diciembre: TV Azteca inicia la segunda fase del proyecto de expansión que tiene 
como objetivo el instalar de 53 transmisores locales y 83 sistemas de antenas con una 
inversión aproximada de 3 S n1illoncs de dólares. de esta forma. TV Azteca llegará al 
95% de fa población de fa República l\.1cxicana. 

l 996,julio2 octubrc29: Se desarrolla la •'Guerra de las Tclcvisoras". Televisa 
yTV Azteca inician esta confrontación a causa de sus relaciones financieras con Raúl 
SaJinasdeGortariycn especifico, sobre el proceso de licitación de esta última. Cada 
una señala y aclara el tipo de sociedad que establecieron con Raúl Salinas 
así como el origen y destino de sus inversiones 

Por otra parte, TV A..ztcca prcscnt a anuncios, tarifas. rait ings y prograITtación en 
franca competencia con Televisa. Dicha actitud obliga a Televisa a responder de igual 
forma. Este hecho marca un reto para el rnonopolio Tclc"\."ÍS..'l. dado que la aún incipiente 
prescnciadeuncompctidorcncl misn10 terreno repercute en el nivel de sus ganancias. 

Octubre 6: Se publica el anteproyecto de Ley Federal de Comunicación Social 
queestablececldcrcchodc todo ciudadano al libre acceso a las fuentes de información. 
pero al mismo tiempo crea Ja Ílb>ura de información reservada por el ministerio de ley. 
en cuyo casonoseaplicaria el dcrci.:-ho a Ja información. Este antcproyt...~to es resultado 
del debate medios. de con1u nicación, gobierno y sociedad. El objetivo es rcglarncn!ar 
el uso y concesión legal de Jos l\.1.t\.fC. 

Octubre 24: Las cmprcsa.s Televisa y !\.f cdcom de Clcn1cntc Serna anuncian el 
acuerdo de alianza para el proyecto de televisión directa al hogar (DTI·I -vía satCiitc). 
De esta forma el sistema SJ...-ydcTcfcvisa se fortalece ante la competencia de DircctTV 
(sociedad deHughcsCommunicarionsy ll.1VS -l\.1ultivisión). 

Noviembre JO: Aparece el servicio de televisión vía s..·irélitcdirccto al hogar Sky 
de Televisa. Ofrece 1 J 2 canales de video y48 de audio Su proyecto de cobcnura se 
realizará en tres fases en el siguiente orden: Canadá, Estados Unidos y ~féxico~ 
Centroamérica y SudanH!rica y al final. Brasil. Sky es producto de la alianza de 4 
empresas: Nc\.vs Corporation. Globo. TC J 2yTclcvisa Sky se apoya en Jos satClitcs 
Solidaridad II para sus transmisiones 

J 997, abril 16: Fallece Emilio Azcárraga ll.liJmo empresario rcfe,isivo ycabC7.a del 
emporio Tek.-visa. Tras 27 ailosdcdirigir la empresa. logra incorporar a 205 empresas 
que dan empico a poco mits de 20 n1il personas en 34 giros de actividad: Ja 
comunicación vía satélite. fas agencias de publicidad e imponación, Jos equipos de 
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fütbol, los grupos musicales. editoriales de revistas, libros y periódicos. lineas aéreas. 
seguridad. turismo y administración de bienes raíces. así como intereses en Ja empresa 
Univisión en Estados Unidos y el sistema de tc1c"';sión directa Sk-y. estaciones y grupos 
de televisión en Espai1a. Venezuela. Chile. Orasily Argentina. 

Azcárraga f\..1iln10 impulsó a Televisa. como cn1presa pionera en la utili7..ación de 
satélites. la distribución de programas doblados a ::!3 idion1as en n1ás de 100 paises. así 
como Ja p·roducción y transn1isión del prin1cr sistema de noticias en español 
en operación las 24 horas del días en A.rnérica Latina. Europa y el Norte de /'\.frica. 

La presidencia y dirección general de Tclc"\.;sa quedó a cargo de Ernilio Azc.árraga 
Jcan. mientras que la presidencia del Consejo y '\.-'icepresidcncia ejecutiva la ocupó 
Guillermo Cañedo \\'hite. 

Agosto J 5: TV Azteca lanza al mercado de acciones sus certificados de 
participación a inversionistas. y la dcrnanda provoca un gran repunte en la bolsa de 
:r-..téxico y Nueva York. De esta forma. TY' /\.ztcca aumentará su capital, obtcndr<i 
nuevos fondos y dispondrá de un nlargcn considerable para producir n1ás y mejor. 
Actualn1cntc se muestra con10 una opción en tclc:visión corncrcia..l ya que en cinco arios 
suratingdeaudíencia subió del 6 al 37 por ciento. De esta forn1a. su política financiera 
de apertura y de participación a inversionistas en la televisara la n1uestra como una 
empresa sólida que ha sabido captar el interés público. 

2.4 LAS TENDENCIAS DE LA TELEVISIÓN MEXICANA 

Como se vio en el apartado anterior. la historia de la televisión cn~1Cxico in1plica 
aspectos como la infraestructura tecnológica, los aspectos legales. la creación de una 
televisión comercial. Ja intervención estatal~ su expansión nacional e internacional yla 
creación de canales culturales. 

Para este trabajo nos referiremos cspccificamcnte a los tipos de televisión que 
cubren el Distrito Federal dado que hay variantes a nivel nacional. Los canales que 
cubren el D.F son: 2. 4, s. 7. 9, JI. 13. 22 y 40 además del sen . .-icio de televisión por 
cable Cablevisión ( 1969), DirccTV (J\.fulfrvüión, 1989), y Sky (Televisa, 1996). 

Los canales referidos a la transmisión y cobertura nacional se derivan en dos 
tendencias principales: la televisión privada o comercial y la pública o de carácter 
estatal. Esta división se basa en la forma de su adn1inistración y en el tipo de 
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programación. Asimismo. aparece una tercera vertiente enel manejo de la televisión y 
es la televisión cultural. 

El orden de exposición sera de acuerdo a esta clasificación. Dentro de la primera 
están loscanales2. 4, 5y9deTelevisa.7y13 deTV Azteca (antes en la red estatal). 
En tanto la TVestatal-cultural con los canales 1 1 y22. ademásdclcanal 40deiniciativa 
privada,, incluyendo a TV UNA~f como pionera de las productoras educativas. Sobre 
Ja televisión vía cable, es tema de estudio aparte. 

2.4.1 LA TELEVISIÓNCOMEHCIAL 

Como se vio en Jos antecedentes de la televisión mexicana, durante el año de 194 7 
el gobierno mexjcano formó una comisión de estudio sobre los modelos de Ja televisión 
que se implantaron en Estados Unidos (comercial) el nglaterra (monopolio estatal). 
Esta comisión formada por Salvador Novo, Carlos Chávcz y el ingeniero Gonzálcz 
Carnarcna sugirieron Ja adopción del n1odclo estadounidense para facilitar Ja obtención 
de asesoría tecnológica en esta área. Posteriormente. Jos avances quepennitieron eJ 
surgimiento de empresas televisivas fundadas por Ja iniciativa privada: Telesistcma 
1'.fexicanoyTcJcvisión IndcpcndientedcMCxico. La primera,, con tres canal es pioneros 
(2.4 y 5) y la segunda con lo que era canal 8 (actualmente canal 9). 

Más tarde. el crecimiento de Tclcsistcma l\:fcxicano a nivel nacional e internacional 
propone una alian.z+Ja Televisión Independiente dc!\.1éxico. De esta fusión ( 1972) surge 
Televisión Vía Satélite (Televisa, S. A.)~ uno de los monopolios en comunicación con 
mayor alcance (República l\1exicana. Norteamérica. Sudamérica. España y Norte de 
África) y variedad de n1crcados (música. video. cinc. información. prensa y radio). 

Como se ve. la televisión mexicana se inicia como un negocio privado en 1950: 
el gobierno concesionó Jos primeros canales a paniculares y con ello se descuidó Ja 
cultura y Ja trascendencia de Jos medios masivos de comunicación (MZ\.fC) en la 
sociedad mexicana. 

Sin embargo. en 1960 el Estado mexicano reconsidera el papel de Jos medios 
masivos de comunicación y emite la Ley Federal de Radio y Televisión y con ello. Jos 
considera como canales de servicio público. además de hacerlos delimitar sus campos 
deemisióncomercialycultural. 
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La televisión comercial se entiende como una empresa manejada por paniculares 
para la promoción y venta de productos de consumo intercalados en una programación 
de entretenimiento. El receptor en este caso. es un medio de consumo para eJ 
anunciante. 

En la opinión de Jorge Lozoya el esquema que maneja la televisión comercial es 
el siguiente:"' 

SobrCvalora los conflictos sentimentales entendidos como una problemática 
individual (telenovelas). 

Estimulación constante de una sensualidad elemental. 
La diversión es el equivalente a la trivialidad. 
Estar inf'onnado es recibir una catarata cotidiana de mensajes relativos a hechos 

recientes. sin marco explicito de referencia. 
Estados Unidos y su estilo de vida son el sinónimo de la modernidad y confbn al 

quedebe aspirarse. 
La modernidad asume el desarrollo espontáneo de la ciencia y el consumo (la 

televisión como un medio mágico y autónomo). 
La cultura es el conocimiento aislado de fechas y momentos en la vida de 

personajes, célebres en la clase media. Este esquema funciona de acuerdo con las 
estructuras de desorie111ació11 en donde el pasado es alterado para ajustarlo a las 
necesidades del presente y modificar la actividad cultural reciente. 

Por otro lado, el gobierno mexicano aceptó esta distorsión permanente hacia el 
conformismo y exigió como contrapanida: 

Disciplina estricta por pane de Ja TV hacia el manrjo político de la información 
nacional que ha de ajustarse a la interpretación oficial de los hechos. 

Respeto formal a Ja buenas costumbres, según la moral católica de la clase media. 
Porlo anterior, según Lozoya. el gobierno mexicano ha cometido dos errores en 

cuanto a la televisión y el resto de los medios de comunicación y éstos han sido: 
La falta de visión en la aplicación y trascendencia de Jos medios masivos de 

comurücación. 
La concesión a paniculares. que con su visión mercantilista han convertido a los 

medios en una industria de Ja cultura en donde toda expresión cultural y anistica debe 
ceñirse a sus códigos y conceptos para que el producto cultural sea generador de 
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ganancias. Un ejemplo de lo anterior es el imperio Televisa en México y que casi se ha 
convertido en la Secretaria de Cultura y Educación de la sociedad mexicana. 

Por to que se refiere a las consecuencias del perfil comercial en ta televisión 
mexicana, Carlos l\-1onsiváis señala que en 30 años consiguió entre otros puntos:::? 1 

Convertir a la familia en célula de consumo. 
Legitimar el culto a No11ca1nérica con10 clave de los contemporáneo. 
Constituirse como medio de alienación a la realidad cotidiana. 
Negar ala actividad politica su potencial democrático. 
Implantar un modelo sustitutivo de cultura. 
En cuanto a Televisa, esta empresa ha aprovechado sus nexos con el gobierno 

mexicano para la ampliación de sus redes de comunicación locales, nacionales e 
intemacionalcs. 

Entre las razones por las que la televisión se dejó a particulares, podemos 
mencionar tres puntos: 

Tecnológicamente es una industria costosa. 
Por el modelo adoptado por el gobierno mexicano. tenemos un esquema 

comercial establecido por la sociedad de consumo nortean1ericana en donde lo 
principal es vender sin importar el contenido de la programación. 

La industria de la TV se basa en la utilización del espacio nacional. 
En relación con et último punto. el Estado mexicano ha creado leyes para regular 

su uso. así como una serie de obligaciones fiscales a los empresarios paniculares. Estos. 
sin embargo buscan negociar la reducción de sus impuestos o bien. crear una estrategia 
que les permita evadir el pago por las ganancias que les reditúa el uso de la televisión 
(Ej. canal 9) y el resto de los l\.ll\.IC. 

2.4.2 L\. TELEVISIÓN ESTATAL 

Por TV estatal en !\.1éxico se entiende a la estructura tecnológica y humana 
destinada a la transmisión de mensajes por medio del soporte audiovisual y cuya 
administración está supervisada totalmente por el gobierno. 

De acuerdo con el autor Pércz Espino, la televisión estatal surge de la necesidad 
de ofrecer un contrapeso a la televisión comercial y sobre todo, de tener un vocero 
propio para sus mensajes. En un primer intento~ el gobierno expropió los canales de 
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Telecadena Mexicana ( 1 975) para sumarlos a canal 13 y cubrir sus objetivos. Pero la 
inconstante poli ti ca cultural y el alto costo de manutención y producción obligaron al 
gobierno a venderla red de televisión. 

Si en los inicios de la televisión el gobierno hubiese anticipado el alcance de Jos 
medios. posiblemente la historia seria distinta. Pero al tener el control Ja iniciativa 
privada. el gobierno quedó en n1anos de una minoría poderosa 

Entre los canales que la televisión estatal n1ancjó fueron el 7. 1 J y 22 .. ..-'\. 
continuación presento lo rcl.:ttivo a la red estatal y en particular. a canal 13 como 
contraparte de Ja televisión corncrciaJ e intento gubcrnamcnt.al por adrninistrar una 
propuesta cultural. PorJo que se refiere a canal J 1 también es considerado dentro de 
esta clasificación pero dado su adrninistracióny contenido lo enfoco corno cultural. 
primordialmente. 

Canal 13 surgió durante el periodo del presidente Luis Echcvcrria 
Álvarez .. quien en I 972 decidió expropiarlo así con10 a su red de repetidoras 
En la cronología presentada, en Ja cuarta etapa de Ja televisión mexicana. 
el Estado mexicano ton1a conciencia de. 

Laimponacia estratégica de los nicdios dcco111unicación clcctrOnicos (con10 Ja 
televisión) como instituciones claves para la conscn:ación del poder 

El peligro potencial que para el Estado representaba enfrentarse a una difusión 
concentrada bajo el control de unos cuantos capitales 

La ·vulncrabilidad,6'1.lbcmamcntal al no contar con un instrurncnto de con1unic.ación 
social similar y tener en consecuencia que depender de un pequeño grupo de 
detentadores de los n1cdios para la promoción y difusión de su proyecto nacional así 
como de Jainforn1ación generada durante las gestiones presidenciales.~ 

Con este proceder~ el gobierno mexicano intentó modificar Ja política oficial de Jos 
medios de comunicación así con10 movilizar a la opinión pública y ofrecer otra 
perspectiva de la tclc\.isión al telespectador. En síntesis. ofreció convertirse en un medio 
de comunicación social y ••revertir el proceso de dcsoricnt ación colectiva" como señala 
Jorge Lozoya. 

Si&,'1.licndo con el mismo autor. el esquema de canal 13 n1ancjó en oposición con 
la telc-,..;sión comercial, Jo siguiente: 

La problemática individunl es incomprensible sin el conocimiento del contexto 
social que lo genera. 
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La obra colectiva es superior éticamcntca Ja compulsión personal por adquirir 
satisfactorcs económicos. 

La cultura es una concepción global y racional del universo y no un conjunto 
fragincntado de conocimicnros y conceptos 

Infom1.:ir es inscribir a los nuevos hechos en un r11arco de rcf'crcncia soóopolitico. 
El concepto de rnodcrnidad no es el equivalente al in1pcrialisr110 y consumo 

sunruario. 
De esta fomrn. canal J J como cjcn1plo de la televisión estatal propone 

enlazar a Jos hechos y los sujetos para rornper con el csqucrna corncrcial 
sustentado por Televisa. ~ 1 

Por lo que se refiere al diseño de su prograrnaciOn. ruvo que considerar las 
si&'Uientcsalternativas 

Dirigirse al creciente porcentaje de tdc\.identes inconf om1cs con Ja TV con1crcial 
(Televisa). 

Atraer a las n1asascon una programación sin1ilaraJ contenido dela TV comercial 
y mejorarlo postcrionncnte. 

Así. faprin1cra opción implicaba hacer tdc .... ;sión cultural sin ca eren eJ elitismo. La 
segunda.., difundirprogran1as dec.ar.Lictcr popular sin contar con Jos recursos financieros 
suficientes. Finaln1cntc. se tomó el segundo criterio para elaborar su contenido. de esta 
forma .. canal l 3 optó por ton1ar un perfil competitivo con la T\'' comerciaJ. Con el 
transcurso del tiempo, los resultados fueron 

Dcsbalancc económico debido a su restringido presupuesto f,Yllbcmamental. 
Manejo incompleto de Ja inforrnación debido a Ja f:."!.lta de contacto con las 

agencias noticiosas internacionales y Ja ausencia de una dirección autónon1a de 
irüormaciónynoticiarios. 

En su intento por atraer espectadores, se llenó de películas norteamericanas 
repletas de prejuicios. colonialismo y violencia contra las naciones débiles. 

En este falJido intento de competencia, canal J 3 tuvo que reconsiderar su 
desempeño así como Ja ausencia de una política cultural que definiera su actuación. 

En este caso. Ja política cultural se refiere .. a una planificación para el logro de 
objetivos precisos. asi con10 las etapas necesarias para Ja realización de programas 
aplicables a Jos medios masivos de comunicación''. =-1 
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Para 1976. ya con un papel más definido presenta una progran1ación. acorde a 
su presupuesto y linean1ientos (Telt:hi.,·toria d'-· Ah'xico, E~-1 juicio de los nüios, 
Teleculturc1111a sen1a11al dt: la prensa. 7t!h·Jan=a. etcétera) que le permitieron 
ubicarse en el gusto del público telespectador. Asin1isn10. en la producción de los 
progran1as anteriores contó con el apoyo de Televisión Cultural de l\féxico (TCl\.1 -
1972). 

Años ·n1ás tarde, en 1983 se crc;i el Instituto ~fcxicano dcTclc"\-;sión (Jn1cvisión) 
y en él se agrupan los canales 7, 13 y 22, apoyados por Televisión de Ja RcpUblica 
1\.-fcxica.na (TR1\.f antes TCl\t). Con esta red se buscó an1pliard concepto de tclc"\-;sión 
estatal. pero en 1990 la Secretaria de Gobernación decide desincorporar Jos canales 
7y22dcl D.Fy8dc!\.fontcrrcyydejarsola1ncnteclcanal 13 con10 parte del gobierno 

Con10 se ve, al desincorporar los canales 7 y 22, el gobierno dejó atrás la etapa 
en que n1anifcstó su presencia en los l\1!'\.IC bajo Ja supcn.·isión de Ja Secretaria de 
Gobernación. ¿A qué se debió la decisión de vender dichas redes de cornunicación" 

Con10 rcsput:sla podcn1os considerar dos factores principalcs-
EI costoso mantcnin1icnto de los canales y sus repetidoras, situ.:ición que llevó a 

ofrecer las redes de transmisión a la iniciativa privada I.Jc esta fom1a Televisa tendría 
como contraparte una T\l sustcnt:tda en la comercialización de productos al igual que 
ella y con esto. dar origen a una con1pctcncia real entre tclctransrnisoras 

A la ausencia de un proyecto de comunicación congruente con las ncccsidadt:s dd 
país y su respectiva continuidad en los distintos periodos sexcnalcs de gobierno. 

Como resultante de lo anterior, el Estado n1cxicano mantu\.·o parcialmente el 
control de los contenidos expuestos por las tclcvison1s e incluso introdujo tien1pos 
exclusivos para la difusión dt.! sus mensajes .~\si, la Secretaria de Gobernación junto con 
la Secretaria de Con1unicacioncs y Transportes se encarg.:iron de vigilar y controlar el 
contenido de las emisiones de los !\f!\fC del país 

Por otro lado, los canales que finalrncntc se desincorporaron fueron el 13 y el 7 
de Imcvisión y fonnaron parte de Tch::visión .Azteca durante 1994 con las siglas 
anteriores de XI-IH\.fT. En tanto, canal 22 a petición de un sector in1portante de la 
sociedad se con\rirlió en emisora cultural. 
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2.SYEN ESTA ESQUINA ..• TELEVISA VS. TV AZTECA 

Con10 se mencionó antcrionncntc. Ja privatización de Ja red lme'w;sión dio origen 
al surgimienro de TV Azteca en 1994. Constituida por los canales 7y 1 J, TV Azteca 
se ha dado n la tarea de contraponerse aJ añejo monopolio 1~clcvisa, no sólo en el 
aspecto de cobertura sino en los de credibilidad. ganancias. publicidad y poder. entre 
otros. 

Su cabeza, Salinas Pliego se ha colocado hábilmente corno un adversario en el 
terreno que solía gobernar Azcárraga !\.filmo. Y curiosan1cntc se han dado una serie de 
cambios que denotan el inicio de una nueva etapa en la TV mexicana 

Emilio Azcárraga como dcsccdicntc de cn1prcsarios aprendió a ser cabeza de 
Televisa y convirtió a la televisión de ~féxico en un n1cdio de penetración que rebasó 
Ja frontera nacional y alcanzó los rincones del rnundo . .r"\.simisn10. supo afrontar Jos retos 
tecnológicos y abrir n1crcados a las producciones nacionales (tclcnovclas). En el 
terreno político se manifestó corno un claro simpatizante del partido en el gobierno y 
generalmente supo obtener de él rn5s ganancias y concesiones que pCrdidas 

Al surgir TV Azteca. la guerra por el poder entre tcicvisoras fue clara y a tra vCs 
de diversas fbrrnas Televisa ha tratado de desprestigiar a J¡1 en1presa intrusa. Sin 
embargo. TV Azteca ha dado batalla al presentar. ob\-;amcntc, nuevas producciones 
y contenidos audaces que dcsplaz.a.ngradualrncntc a su antecesora. 

Encl capitulo sobre Ja guerra de las tclcvisoras(Julio 2 octubre29, J 996). uno de 
Josejcsprincipalcsdcladisputa fue cJ cucstionamicnto mutuo sobre el origen y destino 
de sus finanzas, Ja relación con Raúl Salinas y de éste con el narcotr<itico. Ricardo 
Rocha. periodista de Televisa, acusó en varias ocasiones a Ricardo Salinas Pliego de 
haber obtenido ilicira.rncntc la concesión de T"\-' Azteca y de h:ibcr recibido préstamos 
del convicto hcnnano del expresidente Salinas d cGonari. 

Por su palle, Salinas pliego cuestionó de igual forma las maniobras de Televisa. 
probó las operaciones financieras de TV Azteca e inició el proceso de licitación de la 
misma. hechos por los que Azcárraga !\.filmo dio por tern1inada la disputa entre 
empresas. 

Posteriomenre. la muerte de Emilio Azcárraga (Abril 16, 1997) da pie a lo que 
puede considerarse un pancaguas en Ja historia de la televisión mexicana y en donde 
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TV Azteca surge como una cmpn:s.a con espíritu de cambio. En contraste con Tclc\.-isa ... 
TV Azteca incluye en sus programas mayores dosis de realidad que Ja hacen agresiva 
al telespectador frente al estilo conservador de Ja prirncra. 

Así, el nuevo retoño dela televisión comercial introduce progran1as de scn-·icio a 
Ja con1unidad. cntrc-tcnirnicnto e infurn1ación con cieno toque de scnsacionalisrno en 
donde el medio refleja a una sociedad inquieta y ávida de noticia.<.,; Ante Ja competencia" 
Televisa también ha innovado su programación y cada una busca el prin1cr lugar en 
ofrecerlo más espectacular de los sucesos por televisión. 

Sobre el plano de las finanzas. TV ..-\.zh:ca busca el crccirnicntodc la cn1presay 
para cJJo, la convocatoria en Ja bols.'.l de valores de Nueva York a nuevos inversionistas 
obtuvo una respuesta exitosa que se reflejara en cJ aurncnto de producciones y crnplcos 
que la impulsen a conquistar nuevos mercados. En tanto, Televisa deberá rnantcncr. 
cuidar y guiar su línea decrccin1icnto bajo Ja baturadcl tercera generación de la f.1.Inilia 
magnate de la comunicación: ErniJio .-\zcárraga J can 

En la práctica. tanto Televisa corno TV Azteca son dos tcJcvisoras con 
adrrünistracioncsdifCrcntes y en la t coría obedecen al rnoddo de b tcle\isión comercial. 
característica que fa llena de contenidos parasitarios que en poco o nada integran y 
preparan a Ja sociedad para su progre.so sino por d contrario, usan el mt..·dio con10 
vendedor y fabricante de una realidad Jirnitada . ·y citando las apreciaciones de Ja 
investigadora Carola García Calderón tenemos que. "1 .... -:t tclcdsión ha sido un negocio 
sujeto al comportan1ientodcJ nu:rcadoy a un sistcn1a de con1pctcncia. Ese p:ipcl de la 
televisión privada ha sido claro, resulta congruente y útil ante el neoliberalismo, la 
privatización y las pautas culturales en el gobicmos..J.Jinista Esra situación, la existencia 
de una televisión de Estado (ante Ja rcprivatización. la venta de parat.:stataJcs y el 
adelgazamiento dcJ gasto pUblico) resulta un obstáculo para la politica cconórni~ y no 
un instrun1cnto de Estado que responda a necesidades dccohcrcncia dd n1isrno aparato 
estatal o arequcrin1icntos culturales".::.-. 

Si ubican1os lo anterior en tCrrninos de contexto histórico tcnen1os que por 
principio el Jiberalisn10 con10 propucstaeconón1ica introducida a principios del siglo 
XIX tuvo como caracteristica Ja libre cornpctcncia en forma desigual. porque un 
producto extranjero frente auno nacional no tuvo cJ mismo precio, calidad .. ni tiempo 
de elaboración en donde, por lógica. el ganador era el más fuerte en todos los sentidos. 
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En tiempos recientes. la rcin1plantación internacional del nuevo liberalismo y en 
especial, en l\.féxico por el expresidente Carlos Salinas de Gortari ( I 988-1994) trae 
como consecuencia un somctin1icnto de la cconomí~ política. cultura y tecnología 
nacionales f'rcntc a los dictados de la batuta de los Estados Unidos. La venta de 
paracstatalcs acusa un deslinde del gobierno en Jos sectores arriba mencionados con 
sus respectivas consecuencias. 

En el caso particula.rdc las tcJc..,isoras. Ja adquisición de la red nacional Imc.....;sión 
por parte de la iniciativa priva.da indica aJ gobierno como poco interesado en 
administrar. sostener y determinar los objetivos de un medio como la televisión (Ej. 
canal 13). Pero este sínton1a no es reciente sino que obedece a la 
determinación del gobierno alcrnanista de usa.r a la televisión corno n1cdio 
comercial en 1950. Y desde entonces. la televisión con1crcial se avocó a 
la redundante tarea de ca-gobernar con el gobierno ante la inexperiencia 
de este último en el manejo del medio. 

Y si bien. Ja televisión corncrcial es productiva en el scnlido cconórnico en el 
aspecto sociocultural es una franca instructora de Ja cultura masiva y dominante 
(telenovelas. series poJicíacas noncan1cricanas. partidos de fútbol. espectáculos). 

Encuantoal panoran1adcla televisión estatal. éste no es tan negativo si toman1os 
en cuenta la supervivencia del canal 1 1 y la reestructuración del 2:?.. que a partir de 
políticas culturales yadntlnistrativas definidas. aplicadas a un perfil especifico. cumplen 
con el objetivo de rescatar las expresiones n<Jcionales. Su contenido se integra con 
producciones intcrnacion<Jlcs de tipo documental. histórico y artístico que dan a dichos 
canales una personalidad cultural. En el caso del rescatado canal 22. su ejercicio cultural 
fue considerado por la organización internacional UN ESCO para otorgarle el Premio 
Camera 1997 como la mcjorpolitica cultural en televisión (Octubre4, 1997). 
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A esto le hemo~· llantado Televisión Cultural. 11110 utopía en continuo 
movimiento. La utopía de la televisión 110 es otra cosa que la democracia y la 
libertad puesta sobre el l-'Oslo terrilorio de la imaginación en el q11e crecen los 

sue1ios de 1111 país o de 1111 co11ti11e11te y que son la rique:a de la_•; expresiones 
que l/antarnos culturales hoy. dentro de 1111 proyecto televisivo. Una utopía que 

aparece todos los dias en la pantalla y que por eso mismo deja de sc.:rlo para 
convertirse en la triste e i11teresa111e cotidianeidad de la lucha por una tt!le
visión que l-'OJ-'ª n1ás a//ú de lo co111,•rcial, que s"~ acerque más a lo público y 

que se uhiqu,• en una :ona que t<Xial.'Ía 110 acaba de nacer. 
JOSE MARÍA PEREZ GAY 
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CAPÍTULO 111 CULTURA Y TELEVISIÓN 

3.1 EL CONCEPTO DE TELEVISIÓN CULTURAL 

En los últimos 38 at1os ( 1959 1997) se ha manejado el concepto de televisión 
cultural en México como el de una televisión que no es comercial en su programación, 
tiene apoyo estatal para su sostenimiento. Dentro de este rubro se habla de las 
manifestaciones representativas en los canales de tipo cultural con transmisión en el 
Distrito Federal y son. en orden cronológico de aparición el 1 J. 9. 22 y 40. 

En este trabajo se consideró a los canales 1 1 y 22 como culturales debido a su 
contenido aunque se contemplan también dentro del sector estatal. Sin embargo Ja 
existencia de una política cultural regida por un consejo en cada una, así como Ja 
administración mixta en la que participan instituciones educativas. gobierno y 
patrocinadores, las convierten en ejemplo funcional de la televisión cultural. 

Por otra parte, la posibilidad de que la televisión sea cultural es tema obligado de 
discusión por Jos estudiosos y teóricos de la comunicación~ debido a su explotación 
comercia) en algunos países. Este ejemplo se debe principalmente a que el origen de Jos 
medios masivos de comunicación se dio en los paises industrializados del sistema 
capitalista~ quienes implantaron un esquema basado en Ja promoción y consumo de 
productos. Deahi que: "En el control de los medios de difusión cultural se produce, no 
sólo una poderosa influencia en el reino de las ideas y de la inf"ormación~ sino también 
un poderpolitico y un potencial considerable de riqueza material".~ 

Sin embargo. la televisión pública fue pionera al convertirse en un medio que 
puede ofrecer algo más que mercancías a Ja teleaudicncia. Los primeros canales es 
ofrecer una progrmación alternativa fueron el 13 y el 1 1. En el esquema estatal de 
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programación de canal 13~ se dio la propuesta de convertir a la tcJt..~isión en un medio 
de enlace para la sociedad y ofrecer una programación no violenta y de mayor 
contenido cultural. de tal forma que la visualizó como una ventana aJ mundo, con un 
vasto campo de acción como es Ja cultura misn1a. Pero su inestable directriz y 
adn1inistración dieron fin a este proyecto. 

Canal 1 1 El pril11c:r canal cultural y educath.·o d.: An1ér1ca Latina surgió a 
finales de 1958 bajo la dirección del Instituto Politécnico Nacional con la idea se servir 
a la comunidad estudiantil y de ofrecer una progran1ación diferente al tele.auditorio. En 
un principio sus emisiones se hicieron a ni"·cJ ancsanaf y Je tomó once años ser 
considerado porclgobicmoco1noun canal cduc.-itivo ycuhural ( J 969) Los progrruna..s 
que ledierongradualmentccsta pcr-sonaJidad abarcaron ternas de cinc, teatro. música 
y danza.'"\ pesar de sus limitaciones canal I 1 ha logrado dcn1ostrar que la cultura por 
televisión es factible. 

Al respecto de Jos dos canales anteriores cabe prcguntar:¿una estación de 
televisión por el ht.~ho de progran1ar temas de bellas artes es cultural? ¿En qué categoría 
queda el resto de Jas emisiones de Jos otros canales? 

Para comenzar a contestar estos cucstionarnicntos debe cn1pcz..arse por definir la 
televisión cultural. Para elfo se contempla una pcrspcct iva general y otra panicular. En 
el concepto gencraJ si partimos de que el hon1brc es creador de obras y transformador 
de su entorno. podemos decir que todo Jo que Cl hace es cultura. Después. si la televisión 
como parte de los medios masivos de con1unicación (~ 1~ 1C) resulta una extensión del 
hombre y se encarga de difundir Jo que: hace. entonces se convierte automáticamente 
en cultural. 

Con respecto al concepto panicular que se aplica para TV cultural tenemos que 
se usa cuando el contenido del canal tclctransn1isor está integrado por clcn1cntos 
representativos de las bcJlas artes (teatro. pintura. danza, escuhura. arquitectura. 
música y literatura) además de incluir los elementos forn1alcs de Ja cultura de un grupo 
humano (política. filosofia, ciencia. técnica y arte). 

En el caso de l\.féxico, Jas iniciativas por brindar una televisión cultural se 
encuentran más claramente en eJ sector gubernamental que en eJ lado de la iniciativa 
privada. Así, la TV cultural en el país se la denomina también TV pública o estatal 
porqucrecibeapoyoh.-ubcrnamcntal para su sostenimiento y difusión. En cuanto a su 
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contenido,. éste procura tocar temáticas de interés social en una programación 
estabJecidaporsus linean1ientos. 

Para definir la televisión cultural retomaré Jos ténninosanotados ala largo de este 
trabajo. por tanto es: "La institución de comunicación encargada de tclctransmitir 
imágenes y sonidos relativos a los a....~pecros sociales y materiales dclaacti-vidad humana 
con la finalidad de pron1ovcr Ja inrorn1ación. integración y desarrollo hun1ano en Ja 
sociedad t=nificada." 

En relación con la televisión cultural que se hace en f\.féxico. 
(concrctamcnrc en los canales del Distrito Federal l l y 22 ) podemos decir 
que cabe en ellos Ja definición anterior y a la que se añade el apoyo estatal 
y su uso especializado en las n1anirestacioncs culturales nacionales e 
internacional cs. 

Por otro lado, en una subdivisión de la televisión cultural mexicana existen dos 
categorías: urbana y rural. En la primera su programación engloba temas inherentes al 
acontecer nacional e internacional dado que su público pcncnccca las ciudades oa los 
centrosdemayorconccntración cconórnica que le permiten tener acceso a una mayor 
inf'ormacióny participación. 

En la televisión cultural rural el contenido se basa en Jos requerimientos locales de 
una comunidad así como en Ja integración de me ns.ajes tendientes a introducirla en el 
conocimiento del contexto nacional de un país. 

3.2 LAS RELACIONES DE LA TELEVISIÓN CON LA CULTURA 

Con10 ya se abordó en el segundo capítulo. Ja cultura de masas tiene su 
fundamento principal en los medios masivosdecomunicación (7'.fMC). Con su llegada 
en el siglo XX. las puertas de la comunicación yla culturase hicieron accesibles para 
una gran mayoria de paises en el mundo y trajeron consigo cambios sustanciales en las 
diversas áreas del conocimiento. Nocn vanoMa.rsha11 !\1cLuhandeclaróalguna vez.que 
eJ siglo veinte se convertiría en el siglo de las tes: Telecomunicaciones. transporte y 
turismo. 

Sin olvidar la importancia de Ja prensa y el cinc, la televisión y la radio se 
convirtieron en los medios más eficaces para explicar y mostrar acontecimientos lejanos 
a una gran parte de las sociedades tccno-industriaJcs modernas. Y fue hasta entonces 
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quesccomenzóacucstionarlaimportanciadcJos~1MCcomogencradorcsdccuJtura~ 
riqueza y poder para quienes los manejan. 

En coincidencia con el análisis anterior. Cazeneuveaporta un criterio similar sobre 
la relación de la televisión con la cultura en donde este rv1MC contribuye a::-7 

Fomentar la curiosidad y el gusto por la lectura. 
Elevar el rüvel cultural de los grupos sociales. 
Brindar una comunicación accesible y variada. 
Favorecer el desarro11o cultural. 
En el aspecto apocalíptico de la TV están los siguientes puntos: 
La televisión sólo brinda una falsa cultura, superficial e incompleta. 
No formajuicio. 
Es sólo un estímulo y complemento de la verdadera cultura. 
Los M"1C "industrializan" (sic) la cultura. Esta deja de ser un hecho personal 

porque es producida por la tecnología. 
Trivializ.an la información. 
Difunden incoherentemente los conocimientos 
Fomenta la pasividad en el tclcauditorio. 
Si tomamos en cuenta las consideraciones teóricas sobre las relaciones de la 

televisión con la cultura~ se aprecian posturas a favorycn contra de su función como 
medio de cultura. 

En la parte práctica~ si comparamos los contenidos culturales de la televisión 
comercial y dela tele~;sión pública podremos decidir si nos quedamos con la obra de 
una estrella del espectáculo o de un compositor mexicano. por ejemplo. En resumen. 
todo escultura pero el cucstionamicnto principal radica en qué clase de cultura es la que 
se difunde por los medios y qué tipo de mentalidad es laque está creando en la sociedad. 

3.3TELEVISIÓN CUL TU RALO LA CULTURA SEGÚN ••• 

Como la cultura implica una variedad de ideas y definiciones. la televisión se 
convierte en su imagen más fiel y refleja características particulares cuando se trata de 
aplicarla a un canal de tipo cultural. Desde un particular pu nto de vista. al hablar de 
televisión cultural urban~ se debe empezar por definir sus sentidos: 
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a) I11slit11cio11a/ o pública. que se refiere ala TV como organismo apoyado por 
el gobierno para el descrnpei\o de sus funciones como en el caso de México. El tjercicio 
de la TV pública-cultural se ejerce por tas instituciones gubernamentales porque en 
pñmer lugar. es parte de su rol el brindar educación y cultura a la comunidad 
que rige. Y en segunda. porque Ja televisión con1crcial aunque tiene la 
oportuni~ad de financiarla. prefiere seguir aplicando su csqucn1a de 
ventas. 

b) Cultural t.•11 cuanto al co11tc11ido dt.• la pro;.:ran1aciú11 que hrinda al 
1elea11ditorio. Ésta se refiere a las transmisiones relacionadas con aspectos de las 
Bellas artes. así como lo relativo a la ciencia. filosofia. política y econon1ía nacional e 
intemacjonaJ. 

e) Urbana porque para e...-IL· trabajo se eligieron al¡..,'11110.\· cana/L•.\· que 
transmiten en el Distrito /•t!deral (D.F). principal centro de actividad económica. 
politica., social y cultural dcJ pais. Cada canal se enfoca a un concepto distinto de hacer 
cultura por televisión porque cada uno cuenta con distintos recursos para su producción 
audiovisual. 

Porloanterior, Joscanalcsclasiricadoscomoculturalcsen el D.F. son: 
Canal 9 fue Ja aportación cultural de la televisión comercial (Televisa. 1983-

1990). 
Canal 1 J representa los inicios de la tcJc,.,;sión pública-cultural en l\.1éxico y está 

bajo la dirección del lPN y de la Secretaria de Educación Publica ( 1959). 
Canal 22 viene a representar una de las opciones más actuales en TY' cultural. 

Después de su reestructuración admirustrativa. cuenta con cJ apoyo del gobierno y tres 
universidades para el diseno y perfil de su programación. ( 1991) 

Canal 40 de Ja banda UI-IF es uno de los más recientes en las pantallas y es 
resultado de la inicitttiva privada nlexicanacon el objetivo de prcscnt ar el contexto real 
de los hechos sociales, así como el de aportar elementos de reflexión al auditorio. 
(1995) 

Por lo que se refiere a las comparaciones resulta elemental Ja diferencia entre 
Televisa y el IPN o la idea de éste con el Consejo de Plancación de las universidades 
aplicado a canal 22. Además, intervienen elementos tecnológicos. económicos y 
humanos en distinta proporción para hacer funcionar un canal de televisión y por lo 
tanto. para presentar un concepto particular de la cultura. 
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3.3.1 CANAL NUEVE: TELEVISA EN LA CUL TUHA 

Elpresenteapartadoincluycalcanal9comocjcmplodcc.'lnalcuhuralcxtcmporánco 
yme pareció importan re incluirlo porque en su momento fue un cjen1p(o de como Ja 
televisión de iniciativa privada manejó la cultura (Tclc,isa. J 983-1990). 

Canal 9 también JJamado /..a alegria de la cultura surgió en abril de 1983 como 
una expresión cultural del consorcio Tclcvjsa. Esta propuesta se aprecia desde dos 
perspectivas: 

Como una opción no comercial en Ja prograrnación difundida por el emporio 
Televisa en la que Ja cultura se ton1ó con10 contenido y se con1binó con los recursos 
económicos. tecnológicos y hunmnos. de tal forma que se consideró con10 uno de los 
mejores intentos en ese sentido. 

Desde un enfoque critico. dicho canal sólo fue un pretexto de Tclcvis...1. para evitar 
Ja expropiación deJ mismo por el gobierno y el pago de irnpucstos por uso del espado 
nacional para sus transmisiones. Asímisn10. su manejo se dirigió a Ja justificación y 
ponderanda de dicha empresa de comunicación. 

Retomando la primera apreciación. canal 9, de iniciativa privada. es un ejemplo 
de lo que una apropiada organización de recursos puede lograr en la producción 
cultural. Este aspecto se deja ar gobierno y dado que la cultura por si misma no es 
rentable, entonces se deja de Ja do por los grandes grupos de intereses económicos. 

Por otro fado. la cultura se convierte en mercancía cuando un grupo dominante 
crea la industria cultural (Cfr.Cap.l) en donde Ja acción de los medios masivos 
(lvfl\1C) mediatiza las cxprcsi oncs de Ja sociedad y fas canaJi.z...."l aJ n1crcado de la oferta 
y la demanda. 

EJ autor Pérez Espino, señala que el surgimiento del canal 9 obedece a diversos 
f"actorcs y no sólo a la simple intención de Televisa "dcbrindarculturapara enriquecer 
el espíritu"_ Entrecllos·::ii 

Factorsvcial: Como representante de la televisión con1crcial Televisa tiende a 
concentrarse en presentar anuncia ntesal telca.uditorio. por lo que descuida el contenido 
y calidad de sus programas. Estos ofrecen un bajo contenido intelectual. vulgaridad. 
violencia. banalidad y pautas de conducta extranjera. 
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Factoreco11ón1ico: Debido ala crisis financiera de l 982 y a la marcada injerencia 
del Estado en eJ sector empresarial del país. Televisa f"ue considerada como posible 
materia de expropiación (en especial canal 8 por el vcncin1iento de su 
concesión) por el gobierno de José López Portillo. 

En el nivel interno, Televisa sufrió Ja quiebra de uno de sus accionistas 
(Grupo Alfa) por lo que decidió moderar su papel como generadora de 
gananciaS. 

Factor político: .A.ntc Ja posible intervención del Estado en en Ja expansión de 
Televisa. ésta optó por convertir un canal con1ercia1 en cultural. 

Como ya se mencionó, Ja fusión de Tclcsistcma l\.1cxicano (TS ~fcanalcs 2,4 y 5) 
y Televisión Independientedel\.féxicoen J 973 (Tll\.f-CanaJ 8), dio origen a Televisión 
Vía Satélite. S.A. (Televisa) y con ello reforzó su nlcrcado en diversas áreas (cinc, 
radio. prensa,. deportes. espectáculos y servicios). 

Sin embargo, este acento con1t...-rciaJ se vio amenazado por los factores señalados. 
Como respuesta. Televisa cambió In denominación de canal 8 a la de Canal 91.a 

lu:de la imaginación. De esta form~ en caso de que el gobierno mc.."Cicano dispusiera 
su expropiación. Televisa no arriesgaba los canales de su red origjnal. sino que ofrecía 
al juego político el canal adjunto. Asin1isn10. canal 9 Je permitió a Televisa convertirse 
enunproductordecuJturalo que atenuó su tendencia comercial en tiempos de crisis 
económica. porque parte de Jas ganancias generadas por su industria se dcst inaron al 
.financiaJTiientodeJos recursos humanos y materiales del e.anal. 

Factor id,,o/ógico: Al destinar Televisa uno de sus canales a Ja programación 
cultural. siguió generando plusvalía porque sólo cambió su forma: de cconórnica a 
ideológica. En Ja plusvaJia ideológica consiguió reforzar sus intercscsdedasca través 
del manejo que le dió a la cultura. 

En Ja perspectiva del materialismo histórico a la que se refiere el autor, ésta 
concede importancia a las estructuras de poder(nacional y trasnacional) de los medios 
de comunicación y las nuevas estratc,.s.-jas de dominación cultural instrun1entadas por Jos 
países capitalistas avanzados en relación con Jos países menos desarrollados. 

En el caso de México. tenemos que su cercanía con Estados Unidos provoca las 
siguientes situaciones: 

El establecimiento de un modelo comercial en Ja televisión. mismo que al ser 
manejado por la iniciativa privada. se crea básicamente una cultura de consumo. 
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"Difundir y promover bajo este interés material. un mensaje inf onnativo y cultural 
fragmentado y estandarizado que reelabora en el campo de los símbolos y las 
manifestaciones estéticas la estructura material de la cual depende y de 
la cual es vehicuto••.::9 

La innucncia de Estados Unidos en l\..1éxico se da a través de la 
empresa Televisa y con ello se favorece a la infiltración de sus modelos de 
comportan1iento. Al respecto. Bonfil Batalla opina que Televisa lleva a 
cabo las siguientes acciones: 

Elabora proyectos sustitutivos para implantar una cultura ajena. 
Dicho proyecto menosprecia la cultura tradicional y adopta c1 modelo extranjero. 
Al ser extranjero. es un proyecto trasnacional. 
El proyecto trasn..1.cional paraliza la cultura nacional y dina.r11i.z.a la cultura extranjera.. 

de esta !arma provoca la uniformidad cultural en la sociedad mexicana. 
Por otro lado. este proyecto contcr11pla los contenidos superiores de la cultura 

universal (las expresiones mas representativas de las distintas culturas). 
Por lo tanto. la cultura viene a ser el conjunto de actividades artísticas y ciertos 

campos del quehacer intelectual Esta idea es apoyada por la élite y la burocracia 
gobernante. 

El proyecto sustitutivo de Televisa favorece la hegcn1onía irnpcrialista. ].(J 

Esta idea de "cultura cultivada o erudita" fue manejada ampliamente por el canal 
9 porque se exaltó la cultura anglosajona.. en tanto la cultura nacional se manejó desde 
la perspectiva vistosa del folklore. Sobre este misn10 renglón. el canal 9 al brindarla 
cultura universal por cuentagotas. introdujo al espectador a laasirnilación de una cultura 
dominante. después para su diversión. se le presentaron aspectos de la cultura mosaico 
(en términos más simples. conocimientos di,..;didos. 11.:Ullados por t\.1olcs "scmantcmas" 
y porLévi-Strauss "culturcmas"). De esta fonna la capacidad crítica y creativa de una 
comunidad fue relegada. En síntesis. canal 9 fue expositor de la cultura mosaico (Cfr. 
Cap. I) ydc la cual se desprenden dos vertientes principales: Ja cultura elitista yla cultura 
de masas. 

La primera fue aplicada por canal 9 como la serie de expresiones extranjeras en 
Jos campos de la actividad humana En el segundo aspecto, dicha cultura difundida por 
los medios de comunicación se banalizó y se fragn1entó en su manejo para hacerla 
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entendiblcal telcauditorio. Un ejemplo de lo antcriorfüe el programa "Videocosmos". 
una tele-enciclopedia en la que desfilaban una variedad de temas sin conexión alguna. 

AJ respecto. el comunicador Virgilio Caballero opina: 

Canal 9 era tcu11hie.!11 1e/el'isió11 c11/111ral. ade11uL<i hecha dt!.-...de el 
n1011opolio dt! la tele• .. isión n1erca11til. Crt..•o que: ha)! que e111r.'1..•:ar 1,Jor 
resj,Jefar ,.¡ i111L·1110. el dest..•o. la pre1e11:1:ió11. Sit.:1110 que en esos huello!.· 
i11te11tospredo171i11aha la idea d.: que la televisión cultural t..'.S la difusión de 
la alta cultura. la difusión del arte y de los artistas. }"una 1e/evisió11 ª~"'·í 
concebida 1L•11ia que n1orir fi11ab11e11te de i11a11i""Ci<J11. E"io t.."11 primer lugar. 
En segundo. el canal 9 prt..'si.·ntaha una visió11fragn11.!1llaria de la ''ida y. 
por si fiu•ra poco, una 1-'Í.'fión frag1n,}11taria de..> la cultura. En sus pt?vres 
n1on1e11tos concihió la cultura co1110 las iliformaciones calcncláricas que 
daba11t.•11/o.\·aln1a11aquc.\·de 11zi núie:. que po11ía11frasescélehrt:"s. hombres 
célehrt.•s. artistas célebre.• . .,-. feclu.1.s Ct.;lehrcs y tcx.lo célebre, _\.-' entonces 
lerrni11ó en un calendario. 11 

Posteriormente. una vez que Ja situación económica se estabilizó y el gobierno 
anunció que desincorporaría la red de Imc.~isión(7. l 3 y 22) y sus repetidoras. TeJ~;sa 
volvió a cambiar la personalidad de su canal: el 9 dejó de ser cultural ( J 990) yse integró 
aJ circuito comercial rápidamente. gracias a la salida de patrocinadores de la red de 
Canal 7. Así, La alegria en la cultura se transformó en el canal de Lafan1i/ia 
n1exicanael l 9dc noviembre de 1990. La prog.ran1adóndc alta cultura se cambió por 
la cultura popular urbana por lo que se llenó de películas mexicanas, telenovelas y 
programas insulsos. La programación típica y original dcJ consorcio televisivo. 

3.3.2 CANAL ONCE: PRT1\JERCANALCULTURAL Y EDUCATfVO 
DE Al\IÉRTCA LA TfNA 

Como ya se mencionó. Jos avances logrados por la televisión mexicana se 
maniíestaron a Ja sociedad en 1950 al emitirse el cuarto informe de gobierno del 
presidente Miguel Alemán. Asirnisn10. la iniciativa privada impuso la diniunica a seguir 

60 



por este medio de comunicación: el establecimiento de un esquema de consumo y 
diversión en los canales 2.4.S y 8 (posteriormente 9). 

Sin runbargo. la televisión comercial no sería la única en cubrir las pantallas de la 
población n1cxicana. Nueve aílos después en t 959 sale al aire la estación XE-IPN 
Canal Once bajo la dirección del Instituto Politécnico Nacional. 

Laaparicióndcca.nal 1 1 se debe a Josesfucrzosdc\VaJtcrC. Buchanan. egresado 
del IPN y titular de la Secretaria de Con1unicacioncsy Transportes en cJ periodo de 
1958-1964. Con la inquietud de mostrar los avances del Instituto. el ingeniero 
Buchananen1prcndió la tarea. de fundar el canal. Así, el proyecto de haccrtclc\.;sión por 
parte del IPN surgió en 1957 con la intención de usarla como apoyo educativo para el 
alumnado en áreas de ciencias sociales, n1atcm5.ticas, idiomas y otras. Para el afio 
siguiente, el 15 de diciembre de 1958. se pone en n1archa el funcionamiento del canal 
a nivel interno debido a las siguientes circunstancias: señal incipiente, deficiencias 
económicas. técnicas y falta de un proyecto cultural definido. 

En 1959, el ingeniero.-\.Jcjo Peralta inició la transmisión de Canal Once con una 
clase de matemáticas y a partir de este mon1cnto Ja actividad del canal aumentó 
gradualmente. 

La primera etapa de cxpcrin1entación de canal 1 1 terminó en 1968 
cuando su antena se instaló en el cerro del Chiquihuitc y permitió un mayor 
radio de transn1isión en el Distrito Federal. 

Después en 1969. a través de un decreto presidencial, se designa a la Secretaría 
de Educación Pública para que establezca las bases del funcionamiento del canal. De 
estafonna. Ja programación se enfoca a Ja orientación social, educación. cultura y Jo que 
estime el Ejecutivo Federal para incorporar aJ canal los proyectosgubcmamcntalcs. En 
Ja pane técnica., la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargaría 
de apoyarlo. 

Por Jo que rcspcc1a a sus objetivos generales de programación, contempla Jo 
siguiente en el porcentaje indicado· 

Brindar soporte y asistencia para Ja educación. 42~-ó 
Información 18% 
Difusión cultural 200-0 
Servicios 5% 
Entretenimiento 15% 
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En cuanto a su equipo básico de transmisiones. este consistió en: tres estudios 
blanco y negro. un telccine blanco y negro. un transmisor de 20 K\V. una unidad móvil 
blanco y negro y dos videograbadoras Ampex." 

Anterior a este apoyo gubernan1cntal. Ja forma de hacer programas 
fue muy rústica debido a que los recursos técnicos y hun1anos fueron 
mínimos. Sin embargo. Canal Once tuvo interés verdadero en acercar la 
cultura a ·su restringido tclcauditorio. Lo n1i.srno presentó actos n1usicalcs 
desde Bellas Artes que a invitados en un estudio para actuar, cantar o dar 
clases. 

En su precaria situación. ca.naJ J J buscó el apoyo del Instituto Goclhc.! ycl Instituro 
Francés de América Latina (IFAL) para nutrir su progran1ación con cinc alcmiin y 
francés. De igual forn1a se interesó en presentar los estrenos de teatro a su reducido 
grupo de televidentes. En cuanto a su personal. ninguno era especialista en el manejo 
de la televisión y fueron aprendiendo sobre Ja march;:i. 1 Jubo inventiva y calidad para 
sacar adelante las emisiones del canal. 

En 1978, la señal de canal I 1 se recibe en el Distrito Federal y Estado 
de México. así como en algunos estados del norte de la República Gracias 
a la importancia que revisten algunos de los progran1as, canal 1 1 distribuye 
su señal a 1 JO repetidoras rurales y tiene acceso ocasional a casi todo el 
país. Por Jo que se refiere a su soporte técnico, en I 980 el equipo de blanco 
y negro se renovó. por Jo que sus transmisiones se realizaron a color con 
excelente imagen y sonido. 

Durante la década de los ochentas, canal 1 1 logra colocarse en el interes de la 
teleaudicncia con el noticiario Enlace con la comunidad. asi como tener cobertura 
nacional gracias al apoyo de Ja Dirección de Radio. TcJc .... isión y Cincn1atografia (RTC) 

Hacia los noventa, bajo la dirección de la Lic. Alejandra Lajous (Fcb. 1 l, 1991 
abril I 9. 1994), Canal Once tuvo el objetivo de mejorar su personalidad en tcle\.-isión 
Para ello fue necesario hacer una diferenciación en cJ contenido de sus programa...">. dado 
que TV educativa y cultural se confundian. 

En Ja parte educativa, el canal tiene el objetivo de impartirlos conocimientos de 
una educación formal a un gnJpo específico de receptores. En cuanto a su parte cultural~ 
ésta se compone por una variedad de programas que se destinan a un público diverso 
y que se difunden en un horario acorde con su interés. 
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Por Jo que serefiereaJ conccptodchacercuJtura en televisión Alejandra~ Lajous 
opina: "Ésta Ja entendimos nosotros como una televisión que no debe circunscribirse 
temáticamente. Aceptamos el vaJorantropoJógico de Ja cultura. en el sentido de que 
toda expresión consciente del hombre puede ser entendida como expresión cultural y 
por ello todos Jos ten1as son de nuestro interés ... Má.."i bien. nuestra. dcfinjción de lo que 
debía transn1itirse Ja orientarnos con base en la calidad de su realización ... 
Aparte de Ja calidad de Ja programación hay que organizarla y el tercer 
punto importante para tener un estilo. una personalidad que nos distinga 
de las demás estaciones. es la imagen corporativa que mancjan1os a 
través de nuestra identificación como canal y de la promoción que haccn1os 
dela programación ... Yo di ria que esos son los tres clcrncntos íundamcntalcsquc nos 
nonnan".H 

Efectivamente. Jos elementos enunciados anteriormente con tribuyeron a el cvar el 
número de espectadores de Canal Once: de 0.2 puntos aun1cntó a 5 puntos de 
audiencia. En lo que respecta a su programación el 7~ó es material in1ponado ycl JQ~/º 
restante es producción del canal. Los programas producidos son: A qui nos tocó l'ii'ir. 
progran1a de contenido social conducido por Ja periodista Cristina Pachcco. otro 
programa de concurso estudiantil.A lacachicac:J11 í~orra. y dos noticiarios. lloycn 
la Cultura El Primer noticiario cuJtural de Ja televisión mexicana y el inrormativo 
Enlace.J...a 

Sobre su situación económica,. ésta se encuentra en mejor nivel porque redujo su 
personalylogróunmayorapoyodclgobicmomcxi=noyal¡,,•tma<cmprcsasparacstatalcs 
Incluso,graciasacstasolvcnciacabclaposibilidaddcapoyaraproductorcsindcpcndicntcs 
que enriquezcan el material audiovisual de canal J J . Pero no sólo eso. sino tarnbiCn 
desde su enfoque. enriquecer la cultura del país así como alentar el trabajo de jóvenes 
creadores. 

El comentario que se desprende sobre canal J 1 es cJ de una institución de 
comunicación que ha realizado un trabajo Joablcydignoa pesar de tener como Jin1itante 
su presupuesto reducido. Su personalidad es la de una televisara estatal y cultural 
porque recibe apoyo y asesoría de organismost.rubcmamentalcs para su sostenimiento 
y difusión así como el de brindar en su programación una diversidad de ten1as sobre el 
acontecer del hombre. 
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Canal 1 1 presenta en su programación variedad de contenidos adaptados a los 
distintos gustos e intereses del tcleauditorio y por esto mismo contribuye al prÜccso 
culturaidclasocicdadyaquepcnnitclarctroalimcntaciónentrcsusintegrantcs~sccrcan 
nuevos códigos~ la experiencia personal pasa convertirse en un cimiento de la cultura 
y toda esta suma de acciones confonna las costumbres que dan identidad a un pueblo 
y también su evolución. En el concepto de ?\.forin (Cap. I) la cultura es un concepto 
dinámico y.cabe agregar que sólo es posible si la comunicación también lo cs. 

Por lo anterior, canal 1 1 es ejemplo de la cultura en televisión porque 
no sólo brinda programación extranjera de buena calidad sino que se 
ocupa de rescatar y mostrar las historias que se tejen en las urbes y la 
prO"\.Íncia: habla de los n1cxicanos para los n1cxicanos sin caer en nacionalismos (Aquí 
nos tocó vivir). 

En relación con el noticiario J-loye11 /a Cultura, es un progran1a que brinda los 
aspectos relevantes de la cultura auspiciados por instituciones como el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CNCA). muscos y unjvcrsidades. etcétera. 

En resumen. el caso dcCannl Once es el de 13 aplicación de un medio nlasivo de 
comunicación para la cultura y resulta funcional porgue presenta im<lgencs y contenidos 
que expresan una identidad. En contraste con la cultura presentada por canal 9. canal 
1 1 evita presentarla como un acontecimiento espectacular y la aborda directamente 
para hacerla accesible al público que caracteriza a un l\.-1J\.1C como es la televisión. 

Alejado del afán de manipular y vender, canal l 1 busca en can1bio. conjugar 
libertad y calidad en los contenidos para lograr Jos objetivos previstos en su política 
cultural. Sobre este renglón la política cultural de canal 11 se basa en tres elementos: 
selecció~ organiz.acióny estilo para hacer llegar sus programas. De esta forma.. el Once 
no busca competir con los canales comerciales. sino mejorar sus condiciones para 
brindar al telespectador una alternativa de calidad tcn1áticay audiovisua.I. Lo anterior 
fueconfirn1ado por su directora durante el foroJvféxicoante e/final dt:I rni/c:nio (Sept. 
JO. 1997), donde reafirmó la postura y el compron1iso de canal 11 como televisora 
pública. 

Actualmente, sus antenas en el Cerro del Chiquihuitedan cobertura al todo el Valle 
de México y le permiten llegar hasta Pachuca. En cuanto a sus repetidoras ésta se 
encuentran en ?vforelos~ San Luis Potosí. Valle de Bravo (lo que le permite llegara 302 
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ciudades) y una próxima en Tijuana. mientras que por vía cable llegará a 240 lugares 
más. Por lo anterior. canal 1 J es un esfuerzo ejemplar por hacer televisión cultural en 
México. 

3.3.3CANAL22: UNA VENTANA AL MUNDO 

La creación de Televisión Cultural de/\.léxico (TC/\.1 -1972) se debió al interés 
del gobierno cchcvcrrista por crear junto con este organismo. una red nacional.de 
comunicación independiente de la televisión con1crcial para canalizar sus 
comunicados, de esta fonnascsun1o:uona este intento. canal 13. RTC. Pronartc, ll'\-1T, 
IMER, 11\.1CINE e IMEVISIÓN. 

Por otro lado, TCl\.1 tuvo la tarea de producir tcJc,.·isión de tipo cultural para 
confrontarla con la programación de la TV con1crcial. Después, TCf\.1 cambió de 
denominación a Te)c\risión de la República r-..1 cxicana (TR!\1) y posteriom1entc.junto 
con Pronartc se integraron a I mevisión en 1985. 

Es bajo la etapa de TRJ'\1 que canal 22 sale a la luz el J 5 de abril de 1982. Su 
creación se debió al objetivo de contribuir aJ desarrollo de ::\1Cxico en n1atcria cultura) 
En cuanto a su prognunación. esta seria difundida exclusivamente en c1 Distrito Federal, 
debido a que constituye la entidad federativa ntit.s in1portantc de Ja nación mexicana 
par· su concentración económica política. social y anistica. Por lo que se refiere 
a sus objetivos. canal 22 contempló los siguientes: educar. capacitar. orientar. 
entretener e informar. 

Por otra parte, T~'-1 se enfrentó a la limitación de no poder hacer uso de la banda 
Vl-IF por encontrarse saturada y por ocupar el últinto lugar dentro de las prioridades 
en el uso del espacio aéreo de la capital del país dado que estaban ocupadas por los 
canales de Ja televisión privada. la radiofonía y la con1unicación telefónica. Ante esta 
situación, TRl'\.1 aceptó la concesión de operar en banda de ultra-frecuencia (UI·lF, 
hecho que la convirtió en la primera estación televisara del país que trabaja en esa 
frecuencia) contra sus objetivos de contribuir al desarrollo nacional. 

Por lo que se refiere a su producción. ésta fue cubierta por dependencias 
gubernamentales como: Ja Secretaria de Educación Pública (SEP), Refonna Agraria. 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Defensa Nacional y Salubridad, entre otras. 

65 



to'" ..... ·,..:.·. 

Hacia 1990. el gobierno anunció a través de Ja Secretaria de Gobernación que 
desincorporaría los canales 7 y 22 del D.F. y el 8 de Monterrey, mientras que el 1 3 
seguiría siendo propiedad del Estado. La iniciativa privada se interesó en Jos 79 canales 
que integraban la red ofrecida. 

Al comenzar 199 I. 300 finnantcs pidieron al pr·csidcnrc Carlos Salinasdc Gortari 
que excluyera a canal 22 de la venta a Ja iniciativa privada. 

La caria publicada en Jos diarios nacionales el 26 de enero de J 99 J solicitaba al 
jefodel Ejecutivo: 

Que la frecuencia del canal 22 de Im~isión no se venda a inversionistas privados. 
siga en propiedad del Estado y se proponga cubrir. por cualquier vía el territorio 
nacional. 

Que el propio Estado asuma a través de Imcvisión. los costos financieros y 
operativos del canal 22 con vistas a convertirlo en futuro inmediato. en un canal no 
comercial de interés público y de contenido cultural. "Sugerimos que parte de los 
ingresos de Ja dcsincorporación de canal 7 se destine a este propósito.•• 

Que al efecto se integre un Consejo de Planeación Plural. representativo de Ja 
sociedad civil para diseñar el proyecto de programación del nuevo canal 22. H 

En respuesta a la carta abierta. el presidente Carlos Salinas de Gortari anuló Ja 
venta de canal 22 y aceptó Ja propuesta del Consejo de Planeación. Asin1isrno. durante 
f"ebrero dio a conocer Jos nombres del consejo rector que se instalaría el 2 1 y 27 de ese 
mes. Después de dos años. para integrarse al SubsectorCulrura de Ja Secretaria de 
Educación Pública. canal 22 con su lema La cultura tcunhit.~11 sL~ \."t.' salió al aire el 23 
de junio de 1993. 

Al respecto durante Ja presentación final de canal 22. el entonces titular del 
Consejo Nacional para Ja Cultura y las Artes, Victor Flores Olea enfatizó la función 
social y cultural de la televisión pública al señalar que: " ... En el desarrollo del pais se 
hace indispensable una nueva televisión pública receptiva de las nuevas propuestas 
videográficas. debe aceptarse el reto de Ja experimentación y Ja renovación ... revalorizar 
el papel educativo de Ja televisión que contribuya a vigorizar las relaciones humanas -
y agregóque se debe preservar y recrear con un enfoque contemporáneo Jos valores 
ytradiciones que definen el desarrollo cultural de M exico y reflejar el rico mosaico que 
conForma nuestra sociedad y cultura ... satisfacer las necesidades culturales de Ja 
sociedad mexicana de hoy ... "36 
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Sobre este aspecto. Ja nueva estructura de canal 22 viene a rerorzar el carácter 
público de la televisión, eJ cual se expresa a través del servicio que brinda aJ 
interrelacionara la comunidad. Si canal I 3 fue la iniciativa del Estado para crear un 
órgano de comunjcación social pero que careció de una política cultural dcfinjda. 
entonces canal 22 escl logro de esta idea porque cuenta con un Consejo de Plancación 
Plural para definir sus alcances y contenidos. 

El Consejo de Planeación de canal 22 se basó en un documento en el que se 
plasmaron los criterios a difundir por Ja televisara (Entorno de canal 22 ). En él se 
consideró a Ja vida cotidiana y los problcn1as sociales como material de progran1ación 
y para alentar Ja opinión dcJ público y obtener su identidad corno servidora pública. 

Los programas que rorman Ja barra nacional son dos básicamente: un noticiario 
in.íonnativo (Indice 2 2) y un noticiario cultural (Nue1«/ trt..~i111a). documentales sobre 
Mé.xicoy un programa especial a cargo de RTC además de producciones extranjeras 
sobre temas y personajes de actualidad . .-\si. XEir-..tTV canal 22 ofrece otro punto de 
vista en la televisión. 

Por lo que se refiere a su concepto de televisión cultural. Su actual director José 
Maria Pérez Gay opina: 

"El proyecto de reconsiderar Ja televisión cultural con10 una tclc"\.isión que podria 
abrirse no solamente aJ grupo reducido de Jo que podríamos U amar intelccrualcs. sino 
que abarcara a toda la puesta de tipo cultural. l\.-1ás allá de Jo que se entiende 
tradicionalmente por las bellas artes -es decir. teatro. literatura. danza. pintura y 
músicahabria que considerar cierto tipo de programas que. entendiendo Ja cultura como 
algo mucho más vasto. llegaran tocar problemas. a problcmatiz.ar ciertos temas a 
proponer otros. como las rorn1as de la vida cotidiana.. Ja cu hura como un conjunto de 
costumbres y hábitos que norman la identidad nacional, la perspectiva de lo que es el 
pasado y lo que puede ser el füturo del país y, como lo proponía el Consejo de 
Planeación hacer que esta televisara cultural sin.riera también de ventana al mundo. 
México se díjqse integraba en el proceso de globalízacíóny había que hacer del canal 
una especie de ventana que mirara el mundo y por donde entrara una programación que 
mostrara lo que se hace en otros Jugares". 17 

Sobre el Consejo. éste tiene su fundamento en el interés dcvertiren la televisión 
el mayor abanico de opiniones y expresiones de todas las corrientes intelectuales para 
difundir un concepto más amplio de cultura. 
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Acerca del tipo de denon1inación que puede aplicarse a canat 22 están los 
siguientesténninos: 

Estatal porque en su adrninistración intcn.·icne el gobjcrno y algunas de sus 
instituciones. 

Cultural por el contenido de su programación 
De servicio público. punto aún por abordar y que será posible concretar en la 

segunda cÚ1pa del canal cuando se produzcan progran1as con temas que aborden 
problen1as nacionales y temas sociales. con los que se muestre el rostro del país y 
permita el dcsarro1Io de opiniones por parte del público 

En este punto canal 22 finnó un convenio con J 2 televisaras regionales para tener 
niateriaJ del país y mostrar ampliamente sus logros y necesidades al tele.auditorio. En eJ 
aspecto internacional. Radio Qucbecconvino asistencia técnica y postproducción. en 
tanto canal 22 brindaría Ja radiotelcvisora prograrnas sobre la cultura dcI\féxico. De 
esta íonna se alienta Ja coproducción con Canadá como resultado dt!I Tratado de Libre 
Comercio (TLC). 

Con el convenio nacional, can.:il 22 espera consolidar una red cultural nacional Jo 
que pennitirá descentralizar Jas transn1isioncs del D.F. yconstituir un sistema interactivo 
para proyectos locales que trasluzcan la riqueza y los rcros regionales de Jos múltiples 
rincones del a República ~1exicana a través del apoyo de Jos satélites f\.forelos. 

Con el convenio internacional. espera alentar Ja coproducción entre naciones y 
mejorar las condiciones técnicas de producción audio,.isual en r...1 éxico. Así. cJ canal 22 
logrará el 40"/o de prog;-amación nacional yel 60o/odc programación extranjera (series 
canadienses. Francesas. británicas, alemanas y espaOolas). 

Por el momento. canal 22 con su estación transnúsora en el Cerro del Ctllquihuite 
logracubrirgranpartcdcl Valle de 11.kxico y los Estados de Qucrétaro, Hidalgo, Puebla 
y Tlaxcala hasta tener una mayor cobertura por la banda UHF. 

En cuanto a sus funciones. canal 22 con10 televisara pública está facultada para 
obtener recursos financieros adicionales a los que recibe del gobierno federal a través 
de Ja promoción9 comercialización. organización y arrendamiento de tiempos en 
pantalla~ materiales. instalaciones y servicios. De esta íonna. canal 22 logra financiar 
programas y servjcios de más alto costo y mayor calidad (sistema Dcracarn SP) que en 
suma dan a la televisara otra manera de ver Ja cuhura. 
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Por lo que se refiere a los organismos estatales que cooperan con las televisaras 

culturales tenemos las siguientes: 
Unidad de Televisión Educativa. 1988 (SEP-UTE). 
Unidad de Producciones Audiovisuales. 1989 (CNCA-UPA). 
Hasta antes de 1988 eran una sola y funcionaban bajo el sinónimo de Unidad de 

Televisión Educativa y Cultural (UTEC). Como UTEC se encargó de producir 
programas educativo para canal t 1. En 1989 se dividió en Televisión Educativa y 
Producción Audiovisual (UTE y UPA rcspcctivan1cnte). Esta división se hizo para 
concentrar en cada unidad la elaboración de: contenidos de corte académico y 
complementario a los sistemas de estudio para la primera y para la SCf.?Unda. Ja 
realización de progran1as que mostraran d espectro cultural. En cuanto a su supcrvisió~ 
Ja UTEestárespaldadaporla Secretaria de Educación Pública y la UPA por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) 

Sobre el destino de sus prograrnas. Ja UTE alimenta a canal I l y al sistcn1a de 
televisión escolarizada en tanto que la UP .t-'\ complen1cnta a Canal 22 en la producción 
vidcográfica. Con respecto a esta últin1a. Ja UP~\ en coordinación con TV UN,..\.l\..1 y 
CoNaCultA convoca a Ja Dicnal de Video. concurso que busca dar cabida a las 
expresiones vidcográficas de calidad de los jóvenes vidcoastas. Dicho material se 
considera para su proyección en canal 22 y consecuentemente pretende destinarse para 
su intercambio nacional e internacional. 

Sobre la cobcnura real de canal 22. su señal se difunde por la banda de ultra 
frecuencia. Pero el aditamento para captar la señal viene integrado únicamente en 
televisores de factura estadounidense y es por esta condición técnica. que la recepción 
del 22 se limita a pequeños grupos de la sociedad mexicana. Lo anterior provoca que 
el público de canal 22 sea más selectivo. incluso que sus preferencias de programación 
se enfoquen hacia producciones internacionales. 

A pesar de que su contenido resulte elitista. la pan e administrativa de canal 22 se 
mantiene gracias a sus criterios de comercialización que complementan el subsidio 
estatal e incrementan sus instalaciones y recursos gradualmente. 

En cuanto asu desempeño. los cuatro años de labortelc"';siva. de canal 22 han sido 
fh1ctíforosyhan logrado reconocimientos como: el l\.fedia 97. el Avancade Portugal. 
una mención honorifica en Cartagcna y el Premio Camera 1997 otorgado por la 
UNESCO porlamejorpolíticacultural de una televisora. :n 
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Por esta breve y exitosa trayectoria. canal 22 viene a demostrar que la televisión 
estatal, bajo la dirección de una política cultural definida y apoyada por la Secretaria 
de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es capaz de 
obtener galardones internacionales por la calidad de su trabajo. 

3.3.4 CANAL 40: LA REALIDAD EN TELEVISIÓN 

Inicialmente canal 40 comenzó a runcionaI""como una empresa con servicios de 
comunicación. Comenzó con el teletexto ( 1988) y posteriormente insertó la 
radiocomunicación y finalmente optó porintroducirlaintcmct en 1994. Antec1 manejo 
de inf'onnación surgió la idead e comercializarla y reestructurarla como una televisara 
de noticias lo que dio pie al lanzamiento del nuevo canal. 

Por lo anterior, la Corporación de Noticias e Información (CNI) inicia formalmente 
sus transmisiones por la banda de UHF Canal 40, el 19 de junio de 1995. El titular de 
CNI. Javier Moreno Valle informa que la señal será transmitida a 100 ciudades de la 
República Mexicana por medio de los sistemas de televisión por cable y postcñonnente 
llegará a todo et continente americano. 

Básicamente. la programación de canal 40 estará sustentada por noticiarios y 
programas periodísticos especializados. Asimismo. contará con el apoyo de la agencia 
Reuters. quien cuenta con una experiencia de 140 años en la cobertura de noticias. 
Antena 3 de España. Anear de Argentina y T elemundo, cuya señal cubre a los Estados 
Unidos. 

Bajo el sinónimo de La realidad e11 te/evisió11, canal 40 tiene los objetivos de 
transmitir lo que ocurre en el mundo. ofrecer un análisis de los hechos e invitar a los 
televidentes a la reflexión y transfonnación de su entorno. 

Al respecto, Agustín Granados opina: "La televisión por pereza ha abandonado 
muchos nichos de verdad que las personas están demandando. Y nosotros (canal 40) 
queremos abundaren esos nichos para decirle a la gente que no sólo han pasado cosas~ 
sino que queremos decirle el porqué suceden las cosas. Decir la verdad es un negocio 
rentable y entendemos a la televisora como una empresa privada de responsabilidad 
sociaJ."19 

Por lo que se refiere a la programación de canal 40, tiene un perfil definido ya que 
su material es actual. de alto contenido, especializado, de información y esparcimiento. 
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Por las mañanas y mediodía ofrece noticiarios. después continúa con programas de 
entretenimiento y análisis. mientras que los fines de semana ofrece series. programas 
deportivos y películas_ Se transn1itc por televisión abierta de la Ciudad de J\..1éxico y en 
red nacional a través de Jos sistemas de TV por cable. 

Por lo anterior su audiencia entra en un nivel sociocconón1ico ABC 
con poder adquisitivo real. preparado e inteligente que fluctUa entre Jos 18 
y 59 años. En cuanto a su cobertura. Ja señal IJcga a más de cinco millones 
de hogares en Ja República l\1cxicana, así como a 100 en Ja ciudad de 1\.1éxico y 20 
países en América con Tclcnoticias 

Como dato aparte. este canal pretende consolidarse con10 un ejemplo 
de infom1ación con prestigio dado que busca integrar en su progran1ación 
la participación de destacados periodistas para Ja rc:ilización de sus 
programas de análisis. entrevistas y reportajes (JosC C3rdcnas ... Agustín 
Granados. Ciro Gómcz Lcyva. Guadalupe Loaeza,ctc.) 

Corno canal de televisión infonnativa lanzada por la iniciativa privada se cuestiona 
si es tambiCn una fónnula adquirida y manejada por Televisa. Pero la Corporación de 
Notjcias e Información es una empresa independiente y obedece a Ja dirección de Javier 
1'..foreno Valle, quien tiene el interés de mantenerlo como un canal que ofrece un scr..icio 
de iníom1ación a la comunidnd. De esta forma. la ofi:rta de canal 40 es la de ofrecer al 
público Ja vcrdnd contextualizada. ponderada y con profesionalismo periodístico. 

3.3.5 TV UNA!\J: LA l!\JAGEN UNIVERSITARIA ANTECEDENTES 

Dentro de la Televisión Cultural cabe mencionar la presencia de TV UN .... \...l\t. En 
esteapartadose dedicará especial atención a su trayectoria y a sus futuras posibilidades 
Es tema aparte debido a que TV UNA..'-f aún no scestabJccc como tcletransmisora sino 
como productora de programas que instala. y difunde a través de Jos distintos canales 
sus contenidos audiovisual cs. 

En comparación con l0scanaJcs 9, l I. 22, 40. TV UNAJ\..f todavía carece de una 
señal propia en el espacio de transn1isión a pe sarde que cuenta con las in.;:.talacioncs 
ycl personal para entrar al aire y emitir sus n1ensajes. Dicha circunstancia se debe a alto 
costo que implica Ja producción audiovisual y la ausencia de una política definida en el 
uso del medio. 
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La siguiente cronología tiene como finalidad bdndar un panorama general del 
desarrollo de TV UNA.'1\1~ misrna que permitirá explicar su situación en la TV cultural 
deMéxico.40 

1951 Se inician las primeras transmisiones desde la Facultad de 
Medicina. Se empica un circuito cerrado de televisión a color con10 medio 
didáctico para los estudiantes. 

1956 El circuito cerrado de t< .. ·lcvisión y Ja Facultad de !\1cdicina se uhican en 
Ciudad Universitaria. 

1957 Sale al aircporcuacro scn1anas el programa Inforn1aciün Profesional por 
pan e de Servicios de Radiodifilsión, 

1960 Se regulariza Ja serie antes rncncionaday se integran otras con el apoyo del 
Departamento de Servicios Coordinados de Radio. T\.' y Gr¡lbacioncs, asi corno de 
la Dirección General de Difusión Cultural. (DGDC) 

1963 Se dispone de 3.5 horas sen1analcs con seis series 
1964 Aparece la serie ¿Quú.!nfue? 
J 965 Se reinicia Ja Programación con una ~ric trasrnitida por canal J 1 dirib-..jda por 

JaseccióndeTelevisión dela Din .. -cciónGt!ncraJ de Difusión Cultural 
1968 Se redujo el progran1a a 1/2 hora 
1969-1970 No hubo producción. 
1971 Aparece el progran1a Proyección Universitaria de la Dirección General de 

Inf'ormacióny Relaciones 
1972 La DGDC crea el Consejo Técnico de Radio y T V. para estudiar y 

dictaminar los proyectos e iniciativas sobre programas de radio y tclc,,.isión. 
Aparecieron tres programas en canal 13 y uno con canal 8. Se cancelan 

posterionncnte. 
1973 Surgen varias dependencias relacionadas con Ja producción de programas 

en la UN...-\1\.1: Dir. General de oi ..... ulgación Universitaria y sus departamento de Cinc. 
Radio y Televisión: los Departamentos de Producción r\udiovisual la Asociación 
Didáctica y otras 

1974 Se muhiplican las dependencias con equipo de Televisión. Asimismo. se 
televisan en este año varias actividades universitarias relacionadas con el deporte. 
música y cinc en Jos canales 13 y 1 1. 
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1976 Inicia Ja serie Introducción a la Universidad bajo la dirección de Divulgación 
Universitaria. La transn1itcn los canales 5 y 8. 

1977 Sale al aire Divulgación de temas y tópicos universitarios por Jos 
canales 2. 5 y 13. 1978-1979 Se estrenan las series con10 I·il!11otcca dt.! la 
VNAA-1. Actuulicladt.•.\· {/nh·er.wtaria.\·y ,\'ue.•.-Jros 111acstros. 

Se crea el Centro Universitario de Recursos Audiovisuales (CUPR ... \.). 
1980-1981 Se producen Jas scrics lh1h·c..·r.\ú/ad en n1:ircha y IJcsdc la 

U11i\.-ersiclad. 
1983 Se crea la Dirección Gcrn:r31 de Conninicación Univc.:rsit ;-iria 
CUPR.A produce tres series: Lic..·tnpo ,/e l·i/11101c..·ca. ¡_,_,.,. r !11Jl·er.,1tanosy la 

Cultura y Fc..~.-.th·a/. 

1985 De Ja lusión de CUPR..--\. con Ja Dirección General de Con1unicación 
Universitaria surge Ja Dirección General de T el cvisión Univcr·sitaria T\'' UN.A.;\. f. 

1986- 1 988 TV UN r\J\. f produce series corno· l'n.\lna. l'rc.~c..·11c1ú ( /111vcr.utaria, 
Premios U\·:4;\I. J(t..•alulad y !'t.-•r.\fh.'ct11ns, F: . .,·L·ue/a..., y FCu.·u/1ad1...'.\", Io 1nejor de 
pn ... se11cia. Sup/ernenlo lh11,·er.'>1lario y AJ.,:l..'fllla ( J11n·,.:rsitar1a. 

El objetivo principal de TV UN..-\.1\.f es producir y ditündir prograrnas de tcl c"\-isión 
educativos. cuhuralcs y de divulgación de la acción universitaria que coadyuven al 
apoyo del proceso enseñanza aprendizaje. rcscarando y prcscn.:ando los valores 
fundamentales de nuestra cultura y de esta manera, intensificar Ja presencia de Ja 
Universidad en el ámbito nacional 

Como se puede apreciar. Ja historia de T\l UN A~f se inicia con la aparición y 
desarrollo de la tecnología televisiva en ~fCxico Su prirncr trabajo fue el de prestar 
apoyo didáctico a Ja Facultad de f\.fcdicina en J 951 J lacia 1960. Ja televisión 
universitaria regularizó sus t ransmisioncs y Ja producción de progr.:imas 

De acuerdo con los investigadores 'Yolanda Acosta y Fit.!dcrico Dávalos, TV 
UNM1comprcndc dos etapas en su formación 41 

De 1950.:t 1972: la UN ... \.~1 intenta conseguir un canal dctclc\isión Expcrirncnta 
y ensaya las diversas modalidades en Ja producción por canal abierto. 

De 1973 a 1992: Ja UNA~f establece convenios con Televisa (monopolio 
privado de comunicación para fa difusión de sus progran1as. 

En Ja primera etapa, la Universidad crea centros de producción en las distintas 
facultades para apoyar las diferentes materias qucasi Jo requieran adcrnás de brindar 
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.. 
información cultural y orientación vocacional. Por Jo anterior. de salir al aire. TV 
UNAM se convertiría en una crnisora que cubriría las expectativas que la televisión 
comercial y oficial no llenaban. La posibilidad de que TV UNAM tuviera acceso a una 
frccuccia de televisión se dio en J 960. gracias a las gestiones del rector Luis Garrido: 
de Jos cinco canales de televisión dos se destinaron a crnisioncs culturales. Uno de ellos 
Je correspondía a la UNA~f. n1icntras que el otro fue para el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 

Sin cinbargo. aunqucd espacio estaba destinado. éste~ perdió en el periodo del 
rector Ignacio Chávcz ( 196010ü6) debido que la UN.'\~1 c:1n .. ·cia de los suficiC'ntcs 
recursos financieros para sosf(."flcr b.s instalaciones de producciün y porque cJ gobierno 
retiró esta concesión paraotorg;trla 3. un particuLtr Postcrionncntc. la UNA,\.1 desistió 
en su intento por conseguir un can:il propio para sus prograrnas 

En la segunda etapa de Ll UN A~ 1 que va de I 073 a 1 CJ9:Z, se establecen varios 
convenios con otras tck\.;soras. In que pc..·nnitc difu~ión <le Jas series producidas por la 
UNAJ\f 

l-lastaantcs de 197J, TV LJN:\~1 canalizó ~u prograrn~ción hacia los canales S. 
11 y 13. 

Posteriormente, con la fusión dcTck'.'\.;sión Jndcpcndicntcdc f\.1C.:xico (TJl\1)con 
Tclcsistcn1.:i I\1exicano (TSf\.1). surgió Tclt:"';s.;:1 con los canales 2,4.5 y 8. i\. pan ir de ese 
momento hasta 1976 se hicieron las gestiones necesarias para que se rcforz~H<ln los 
acuerdos de la UNr\.~1 con Televisa 

En el nivel interno. 1.:::i Uni\.'t:rsidad se encontraba en una situación critica y3 que se 
cuestionaba el papel educativo de la n1isn1ay por otro lado. la producción altibajos por 
falta de continuidad en su proyecto así con10 de un canal propio de televisión. 

A raíz de lo anterior. en 1977 la UNA.!\1 se rnanifc~ró en huelga y fue cuando el 
rector Guillermo Sobcrón puso en .... ;gorcl pacto acordado con Tck\is.a y fonalcció d 
aparato adn1inistrativo con el subsidio federal 

A nivel de política interna, la alianza con Televisa rcafirn1ó el control del rector 
Soberón sobre los conflictos económicos y estudiantiles de la máxima casa de estudios. 
En el aspecto televisivo. la transrnisión de clases se hizo posible con el apoyo del 
consorcio de la comunicación. l\.fás tarde, estas clases se conjuntari.:in en dos series que 
Uevaronpornombrc/111rrx/uccíó11ala lh11\'1.?rsidady 'Fúpicosy1t.'111as111li\'t.•rsitarios. 
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Dichas señcssc transmitieron por espacio de seis años ( J 977-1983). En cuanto 
a Jos inconvenientes de los nexos con Televisa cabe señalar que el n1ateriaJ producido 
porTVUN .... \.M se Jo adjudicó dicho consorcio a través del copyrí¡..:111. Jo que Je pcrn1itc 
obtener un aspecto ilustre y no sólo n1crcantilista. 

Por Jo que se refiere a las f.-1Jlas resultantes en la Televisión Universitaria (T\' 
UNAM) durante el periodo 1973-1980 pueden citarse las siguientes: 

En la opinión de Jos investigadores Acostay Dávalos. las series arriba rncncionz1das. 
fueron resultado de la in1provi.s.ación y por otra parte, los recursos técnicos y hurnanos 
se aplicaron a la cobertura de eventos protocoJario'.'. de los funcionarios uni .. :cr5.itarios 
cuando su tare.a principal cri1ycsla dedifiJndir Ja docencia. la investigación yJ.-1 cultura 

1-Iacia 1983 con Ja conversión del canal 8 con1crcial a canaJ 9 cultural. Televisa 
renueva el convenio establecido antcriorn1entc con b UNA~f para otor!:•.arlc la barra 
matutina en su nuevo canal. Lo anterior !->igniticó para rnui:hos el rL"forzan1ir.:11todc Jos 
ne.'ICOS dcTV UNA!\.1 con Ja cn1prcsa tt..·lcvisora y provocó una scrit: de criticas qut: 
reflejaron la inconíonnidad de varios sectores de la sociedad. Lo cut:stionablc dt! 
dichos convenios cntrcTV U;"..'A.1\f y Tefcvis..:1 fi.H.:ron los ~-;iguicntcs aspectos 

Que una~ institución de prestigio corno Ja Ui'.'.·\.\1 estuviera supeditada a Jos 
criterios de una cmpre.s.."l. n1cr;:antilista corno Tclevi:-..::1 

Que dicho consorcio estaba sacando ventaja al apropiarse de b producción de 
"IV UNA.!'..1 por un lado. ydcl orro. adquiria cierto prestigio corno cn1pn:sa "educativa 
y cultural" a través de su canal 9 

Como respuesta~ la UNA:\-1 convocó a un debate denominaJo Pro_n:cto 60 para 
implantar un progran1a universitario de tclc\.·isión con Ja finalidad de proteger la 
estructura y producción de sus prograrnas. así con10 la de reforzar las ba<>cs de.la 
educación universitaria a distancia y con ello. resolver el problcn1a di.! saturación 
estudiantil yn1cjorar el alcance de sus objetivos 

Unclcn1cnto fi.Jndan1cntal para dicho logro tiencguc \.·c.:rcon el papcl dc~rnpc1bdo 
por la Dirección General de Televisión Universitaria -TV LrN . ..-\.~1 (antes CUPR .. A.). 
misma que desde 1979 se ha encargado de coordinar el rnatcrial elaborado por las 
distintas facultades de la n1.'.lxirna casa de estudios Un cjen1plo de Ja capacidad de 
producción audio,..;sual de TV lJ0: .. \~f se puede apreciar en cJ periodo l 987- l 992con 
JareaJización de J 997 progran1as 
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Por lo que se refiere a la consolidación de un canal para TV UNA~1 ésta no se 
ha dado. En 1991 se contcn1pló la posibilidad de que cana.122 fuera para la U nivcrsi dad. 
Sin embargo. en 1993, la tentativa de tener una presencia por la banda de ultrafi ccucncia 
(Ul-IF) se ha visto relegada por los altos costos de producción que irnplica el h.'.l.ccr 
televisión. 

A pesar de carecer de una tclcvisora propia, T'\.' UN.r\:"\-1 salió 
cotidianamente al aire n1cdiantc la dinán1ica de firn1ar convenios con las 
tele";soras del Distrito Federal para tener tr:.ir1sn1isión por los canaks ::!. S y <) de 
Tclc"isa~ 7y 13 deTclc,;sión /\ . .ztcc.::i, canal 1 1. canal 22 y T'\.·" cable (:.~9 y 36) [)e c~ta 
forma. concentra sus recursos en 1:t elaboración de sus audiovi:-uales en tanto se 
establece la infraestructura cconórnica que le pennita n1;1ntt:ner un canal propio 
Durante el ·97 sus espacios de progra1nación en los canak·s ya nlt:ncionadus se 
man ti c:ncn. 

En cuanto a su producción. presentó un video sobre la :ictividad volc~ü1ica del 
Popocatéptl (Scpticn1brc 1 l., 1997). Este trab;ijo se rcalizú en colaboraciún C<)n el 
Instituto de Gcofisicay el Centro Nacional de Prevención de Des..1strL"s ylo distribuyo 
a tas televisor as de los estados cercanos al volean. así co1110 al Sistcn1a :-...1orclcnsc de 
Radio y Televisión., Televisión de Tlaxcala y al Sistema de Radio y Tcl!.:visión 
1\.fcxiqucnscasí como a las tclcvis.orasdcl área metropolitana y a canales con cobt:nura 
nacional como 40~ 11 y 22. 

Con10 se anotó antcriorn1entc el desarrollo de esta productora de programas 
científicos y culturales ha sido lento y casi invisible por Ja falta de interés ydirecci0n de 
las autoridades universitarias Sobre sus transn1isioncs. tenernos que la asignación de 
los tien1pos en pantalla para sus progran1as es en realidad 1nuy lin1itada De hecho el 
horariocon1ún en que se proyectan sus producciones en los espacios negociados con 
los distintos canales se ubica en los cxtrcrnos, sea nuiy tcn1p1·ano o rnuy tardl.." (5 a n1 o 
lasO:OOhoras). 

A pesar de lo anterior, el papel de TV UNA/\1 en la sociedad es importante 
porque: 

A través del ejercicio de la investigación social y científica busca concicntiz..ar a la 
población sobre las necesidades y problemas del país para aportar soluciones 

Usa la comunicación como fuente primordial de desarrollo. 
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Debe reconsiderarlas politicas de con1unicación para cvir ar Jas contradicciones 
entre Ja cultura nacionar y el proyecto dcdcsarroUo global. para C\.it ar Ja dL·sarticulación 
en la sociedad y su progreso En este ca.so. el gobierno debe apoyar Ja tarea de 
productora universitaria. 

Finalrncnrc. la forn1a en que Ja tc1cvic;:ión universitaria puede tener una 
mayor presencia en la sociedad es a travCs de rcplanrcar<ic con10 una 
institución de ser.-·icio social con cJ con1pronli.so de renovarse inrcriorrncntc, 
de tal fonna que el público encuentre en cJJa no súlo la ciencia, d arte o fa 
tecnología,. sino tarnbiCn respuestas a sus demandas sociales De cco,ra fonn,'l es corllo 
pucderesurgiryconvenirscvc:rd.:idera111cntccn cultural por su influencia social. 

3.4 TELEVISOR.AS CllLTlJHALF:S¿HEA Lll>Al> O lfTOl'iA? 

¿Existe o no la tdevisión culrural? 
Las respuesta..saU n no son dc.:iiniri\·as. Existen canal c.:..,; que rn:inific.:stan claramente 

el desempeño de Ja televisión púbJica-culruraJ en -'1C:-..:ico corno son cf 1 J y cJ 22. Sin 
embargo, cJ alcance de su tarea integradora aün es lirnitada por aspectos técnicos que 
permiten Ja cobertura parcial del rcrrirorio nacional. 

En su ejercicio con10 rcpresenrantcs de la T\.' cultural en :-...1L;'\ico los canales l J 
y22 cubren con disrintosparán1crros los siguientes aspectos: 

Producen programas de inrcrCsgcncraJ en fonnatos din<.irnicos 
Captan Jas expresiones regionales y las transmiten a un amplio sector de la 

población. 
Ofrecen una imagen inrcrnacional a través de Ja sun1a de escenarios nacionales. 
Iníormansobre Ja realidad nacional e intc-rnacionaJ 
Parten de una baschumanísticac igualitaria 
AJienran las producciones independientes 
Alientan la crítica y participación del tcfespectador 
En el plano particular puede afim1;irsc que se hace tcicvisión cufturaJ en ¡\.fCxico 

(D.F.)pero con alcances Jin1itados si ton1amos en cuenta Ja opinión del invesdgador 
J'avier Arévaloquien delinca la rclc\.isión cultural con10· º'AqucJJa cuya forma y mensajes 
están estructurados para educar inregraJn1ente al indi\iduo en cualquier rama del saber 
humano. La televisión mexicana sostiene que está muy lejos de serlo yen ello tienen 
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intervención directa dos fh.ctorcs que son la ausencia de una politicacultural yla ausencia 
de una comunicación definida por parte del Estado. ""'2 

Como se ha notado. una de las razones por las que fracasaron los intentos del 
gobierno por hacer televisión se debió a la ausencia de una politica cultural interna 
definida. Pero esta parte ha sido superada por los canales J l y 22 que a 
razón de implementar criterios administrativos y culturales tienen 
producciones nacionales y extranjeras de calidad que las han convertido 
en un ejemplo productivo de televisión pública. 

En el plano general. el gobierno n1cxicano aün enfrenta )¡l ausencia de una T\l 
cultural. Y para ello requiere de diseñare insertar un proyecto nacional de cultura y 
medios de comunicación. en donde estos últimos sean difusores de las riquezas y 
valores que tiene el país, así corno del rescate de expresiones locales y n1arginalcs que 
superen el sin1ple folklore transrnitido por las repetidoras de la televisión comercial 

Para que lo anterior sea posible. debe fortalecerse en gran medida Ja labor de las 
tele";soras regionales para rcsc:itar los rasgos culturales de cada rincón dd pais De esta 
fonna. se incorporarán las cornunidadcs rurales al dcs,arroIJo nacional Posteriormente. 
debe asurnirsc Ja tarc..i. de concicntiz.-.tr a la población sobre los problemas y soluciones 
existentes en cada núcleo. Por úhin10. la acción en forrna conjunta y coordinada 
permitirá rcsolvcrpaulatinan1cnte Jos retos y problemas de !\1Cxico 

Con la finalidad de establecer y prornovcr el quehacer cultural-educativo de los 
medios de comunicación se ha convocado en repetidas ocasiones al análisis público 
para reconsiderar el papel de los n1cdios n1asivos de comunicación en la sociedad. 

Como resultado, el Foro de Consulta sobre Estado, Dcn1ocracia y I\1edios 
MasivosdcComunic.'lción (l\ féxico. abril 28, 199 5) expresó importantcsconsidLTacioncs 
en torno al tema como: 

VisióndcJ mundo: losl\1!\tC son responsables de captar. transn1itiryregistrarla 
realidad. 

Se ha logrado un avance tecnológico considerable pero no así el crecimiento 
humano de los ciudadanos. 

La integración de los I\. f~1C en las propucstasgubcrnan1cntales y la participación 
de Jos gobernados en ellas pern1itirá el consenso y desarrollo de la nación_ 

La libertad de expresión permite el desarrollo de la dcn1ocracia. 
La libertad de in formación es un derecho natural del ser hun1ano. 
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~SJA fESIS NI DEBE 
UUR QE lA lllUOTECA 

Existe el desequilibrio entre Jos poseedores (Je los-~ 1:1.1C y los receptores. lo que 
da comorcsultadounacomunicaciónvcrticalyautoritaria. 

Existeunagrnn dcsiníomK1cióna nivel nacionaJ sobre los problcn1as relevantes del 
país. 

La falta de información llevará a la creación alterna de una vía de con1unicación 
contra el Estado y dará como resultado Ja crisis en la hegemonía nacional. 

Es necesaria la apertura de espacios de C"'Cprcsión civil en los !\.1:\.1C. 
Es necesaria la n1odificación urgente de las leyes y rcglan1cntos de radío. 

televisión.. imprcntaycincn1atografia. 
Ante el diagnóstico anterior. las propuestas que se hicieron para n1cjorar la 

relación de los I\.1MC con la sociedad y el Estado fueron las siguientes 
Es necesario rcglan1cntar el derecho a Ja infonnación 
Debe implantarse un código de ética entre los comunicadores 
Debe introducirse el derecho de réplica para el auditorio. 
Es necesario crear un Consejo Plural dcCon1unicación Social donde confluyan 

una serie de criterios para la creación de progran1as 
Urge modificar los criterios de concesión de frecuencias de R:idio y Televisión y 

considCTarespacios para la sociedad civil. 
El uso centralista de los n1cdios de con1unicación debe fcdcralizarsc para permitir 

el conocimiento y solución de Jos problernas regionales " 1 

Las propuestas anteriores en sun1a. pcm1itirandcterminarel contenido y alcance 
de Jos mensajes en el entorno social para establecer el respeto y credibilidad de la 
fuente. Asimismo 9 se da cabida a la comunicación horizontal entre el cn1isor y el 
receptor. En cuanto al rubro de legislación. es conveniente actualizar y rnodificar las 
concesiones y criterios otrogadosa Jos grandes monopolios de la con1unicación Los 
resultados de este foro han dado pauta a la elaboración de medidas legales y sociales 
que favorezcan el incrcn1cnto de una comunic..'lción rnás democrática en ~1éxico. 

Mientras no se establezca una relación y acción conjunta. reglamentada y 
renovada entre gobierno. medios y cultura para atender e integrar a la población.. estas 
voces sin foro buscarán la forn1a de crear espacios de expresión para sus demandas y 
si las respuestas del gobierno son insuficientes. la sociedad forzará la satisfacción de sus 
necesidades para sacudir un sistema unilateral y caduco. 
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Los medios de in-formación masii•a //e¡,,-011 su mensaje de manera des
igual a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Tienen más incidencia 

entre quienes participan del México imaginario. porque están díse11ados 
f1111dame11taln1e11tc para esa parte ele nuestro 1111111do. Son ese11cialr11e111e 

u11idireccio11ales. Ct!11/rali=aclu . .,.·. urbanos. Su hori=onre d.! preocupación 110 
incluye al Aféxico profundo: tlsre af1ar1.•ce en ellos co"'º lo ex1er110, i11só/i10. 

pintoresco pero sobre todo peligroso. an11. .. 11a:a11te. profúndarnenre i11có"1odo. 
L.a civili:ación n1esoa111erica11a, para ellos. 110 existe: es mera referencia 

para orie11tació11 turistica. /.i:I plÍhlico al que sc dirige. plÍblico cautivo. es el 
que participa o ya cree en el A-!Jxico in1agi11ario: para ése son las noticias, las 

opiniones. las inuigenes y los sonidos que proponen 1111 modn de e11te11d1.•r y 
lleva la vida que 110 está al alcanct! dtt todos pero al que debe a.\pirarse. 

Los medios. ante todo, co11solida11 la l'isión del !vléxico que 110 es. i11ci1a11 
a los imaginarios a que crean co11 roda la f!\. 0icle11cia, en la realidad de Sii 

mundo. en la so/id<!= y la viabilidad de su proyecto. Los n1t:11sajes llt!gan n1ós 
lejos. desbordan i11d11dubh•1111:11tt! /as fronteras dt..•l AfL;xico in1agi11ario. Pt!ro 

¿qué pit!nsa 1111 larahumara si mira 1111 vidt!o clip? ... 

GUILLERJ\10BONFILDATALLA 
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CONCLUSIONES 

El panorama de la televisión cultural en ~1éxico obedece a un crecimiento 
paulatino y su importancia radica en que la televisión con10 medio masivo de 
comunicación y de cultura puede ser el ápice del dcsarro1Io hum3no de un país. Sólo 
la existencia de una política cultural nacional podrá integrar fhvorablcmcntc a la 
sociedad. el gobierno y Ja infonnación. 

Este trabajo intentó mostrarlos criterios aplicados en la tclc•;sión corncrcial y la 
tele'Visión pública,, misinos que dctcnninan su personalidad y efecto en lo colectivo. 

Cultura y comunicación son un binomio indisoluble y a partir del surgin1icnto de 
los medios masivos de comunicación {1\-f~f C) aparecieron la cultura ycornunicación de 
masas. Portan to. el impacto de losl\.1\.1C acentuó el modclovcnicaJ de con1unicación. 
donde tos poseedores de la infraestructura cconón1ica. tecnológica y política son los 
directores del proceso cultural y determinan un contenido que favorece al irnpcrialisn10 
cultural. De hecho, los medios reflejan la sociedad y viceversa. 

En este aspecto, la implantación de la politica cultural o criterios a SC,bTt1ir por parte 
de los directores del 1\-1~fC determina el uso y mensaje del medio. Básicamente deriva 
en tres aspectos cotncrcial. educativo o político. En el caso de I\.féxico, la televisión 
comercial predomina sobre la televisión pública-cultural lo que se traduce como la 
constante infiltración de una cultura don1inantey anglosajona sobre la cultura nacional. 

Actualmente la televisión como medio masivo de comunicación (1\11\-fC) es un 
enonne factor de influencia y persuasión en las sociedades actuales. Como se expuso 
anteriormente, la T\.' no sólo es unidad de transn1isión sino una red cuya rentabilidad 
económica e ideológica la con,,,,;crten en un medio codiciado por los grandes monopolios 
de comunicación. 

La televisión comercial representada por el consorcio Televisa ( 1973) tiene el 
predominio de lacon1unicación en l\.féxico. V como tal, su tri pié de difusión se sostiene 
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en el afán de lucro. los espectáculos y los deportes. En tanto, el crecimiento de la TV 
pública se vio obstaculizado por financiamiento inadecuado. cambios 
se.xenalcs y falta de una política cultural definida (Canal 13, 1972 e Imevisión. 1985). 

Actualn1cntc. la tclc\.;sión pública-cultural representada por los canales 1 1 y 22 
es ejemplar porque son reflejo de criterios establecidos en una política cultural que 
determina su perfil y contenido. Por lo que se refiere a su personalidad. aunque los dos 
canales son de tipo cultural. el l l representa una forma más accesible de presentar la 
cultura mientras que el 22 tiende a ser elitista dada su progran1ación internacional de 
corte intelectual. 

Sobre el concepto de televisión cultural tenemos que: 
•La TV es un producto cultural porque es resultado de la evolución del hon1brc. 
•LaTV no crea cultura por sí misn1a.. tan sólo la dlfundcy recrea manifestaciones 

de este tipo. 
•Se confunde lo que es TV educativa con T\/ cultural. La primera comprende el 

manejo del conocimiento sisten1ati7.ado y especifico. así como las técnicas pedagógicas 
más adecuadas para su difusión por este medio de comunicación. En tanto. la TV 
cultural abarca y presenta toda experiencia humana. 

•En términos genera.les, todo lo que ofrece la televisión es cultura porque difunde 
los hechos del Hombre. Pero la mayor parte de las veces estos contenidos no 
promueven la superación de la sociedad sino que la denigran. 

•La TV cultural se encuentra entre la TV pública y la comercial porque no se 
centra en la difusión del podcr¡x>titico ni se dedica a la venta de productos exclusivamente, 
sino que busca alternar la libertad creativa con el interés del público para brindar la 
experiencia común . 1\.1ás que informar trata de forrnar individuos para integrar 
sociedades. 

Sobre los canales culturales del Distrito Federal se observó lo siguiente: 

Canal 9 (1983-1990): Fue la propuesta cultural de Televisa y su salida al aire 
obedeció a las circunstancias políticas y económicas de 1982 porque de esta forma se 
evitó la posible expropiación del canal por parte del gobierno así como el pago de 
impuestos. Asimismo, sirvió para atenuar las protestas del telcauditorio por la 
programación banal y violenta que se transmitía anterionnentc. 
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Por otra pai-tc. el contenido del canal 9 consistió en presentar producciones 
extranjeras y algunos programas de cntrc'\;stas y análisis producidos por el mismo. Si 
bien el canal dejó de percibir ganancia cconón1ica. incrementó la plusvalía 
ideológica al difundir la cultura corno rncrcancia. En su n1orncnto. fue un 
ejemplo de lo que la televisión privada puede hacer por la cultura. pero 
como no _es una opción rentable se deja en n1anos del gobierno. 

Canal 11 ( 1959). El prin1cr c.."'1.nal cultural y educativo de An1éric..a Latina, surgió 
como iniciativa estatal y educativa (SCr 1 PN) con el objetivo de apoyar académican1cntc 
al alumnado. A pesar de los obstáculos técnicos y financieros. canal 1 1 es un ejemplo 
loable de televisión n1cxicana hecha con contenido. Su progran1ación mantiene un 
balance entre las producciones nacionales indcpcndicnt es e intcrnaciona1cs provenientes 
de embajadas einstitutosy está dirigida a un público fiuniliarcn horarios específicos 
Su compromiso con10 telcvisora pública le ha otorgado el rcconocin1icnto del 
teleauditorio. 

Canal 13 (1972. 1985-1992): Canal de tipo estatal. Su aparición en las pantallas 
mexicanas se debió a que el gobierno consideró Ja in1portancia de los medios masivos 
de comunicación en el quehacer político de t\.1éxico y al intento de ron1pcr su 
dependencia con Televisa para la difusión de sus n1cnsajcs. En su inicio presentó 
programasdecortecu1turalycontócon la participación del público Sin embargo, este 
esquema se vio fracturado por un n1odclo administrativo ccntraliz .... 1.do y las cambiantes 
políticas sexenalcs. 

Posteriormente se con'-;rtió en la red 1 mc'\;sión ( 1985 )junto con los canales 7 y 
22. pero esta propuesta gubernamental volvió a fracasar por las causas anteriormente 
mencionadas y provocó que en 1990 se planteara su dcsincorporación estatal y su 
consiguiente explotación comercial~ hecho que se registró al ser adquiridos los canales 
13 y 7 en 1993 bajo la nominación de TV Azteca~ mientras que canal 22 quedó en 
manos de un consejo universitario para determinar su contenido cultural. 

Canal 22 (1972, 1991): Su origen se remonta a la primera instauración de una 
televisara cultural en el periodo del expresidente Luis Echcvcrria. Sobreviviente único 
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deladesin corporada' red ln1cvisión,. se constituyó como canal estataJ-cultural a raíz 
de la petición de un grupo representativo de la sociedad. 

Se rige bajo el Consejo de Plancación Cultural en donde se plasmaron los 
objetivos a seguir en su progran1ación por la banda UllF. Por otra parte. este 
lineamiento ha permitido el funcionan1icnto óptimo del canal y ha pcnr1itido su 
comcrciali.z.:lció~ organización y arrcndan1iento de tiempos en pantalla. 

En cuanto al objetivo principal de canal 22. es el de ofrecer una ventana al mundo 
en donde tan1bién se n1ucstrc el panorama nacional. Sin embargo~ las producciones 
internacionales parecen captar mayor auditorio que las nacionales 

En los próximos anos se espera que el aumento de telcvlsoras regionales en 
México consolide la Red Cultural de Televisión en la banda UHF con enlace al canal 
22 y también se aniplíc la cantidad de programas con prodllcción nacional y extranjera. 

Como resultado de esta variedad, sedara la aton1iz..ación del público en busca dc 
programas con calidad y contenido que lo atrapen Por otra parte. el establecin1icnto 
deunapoliticacultural definida en su ejercicio lo han hecho acreedor al Premio Carnera 
1997 otorgado por la UNESCO con10 la mejor política cultural de una tclevisora. 

Canal 40 (1995): De reciente aparición en las pantallas en la banda UHF, este 
canal de origen privado tiene una progran1aclón informativa-cultural que responde al 
objetivo deanali:r..ar la realidad y concicntiz.ar al espectador para que la transforme. Se 
dirige a un público informado y de nivel n1edio alto. Se alimenta de las cadenas .~nc..'l.r, 
Telemundo, Antena 3 y la agencia Reuters. 

TV UNA!\1 ( 1951): Su primer origen como complemento y auxiliar académico 
en la Universidad dieron pie a considerar el papel cultural y educativo de la televisión. 
rasgo primordial que se ha visto descuidado en nuestro país. El crecimiento de TV'" 
"UNAJVI ha sido muy lento y obedece a la ausencia de una política definida por parte 
de los altos círculos universitarios para el aprovechamiento del medio. Sin canal pero 
con derecho a uno desde hace 40 años y aún en horarios extremos. la producción de 
TV UNAM busca la difusión de sus análisis y propuestas en los distintos canales 
capitalinos con la finalidad de orientar a la población. 

En suma. la TV cultural debe trascender el de sólo ofrecer programas sobre arte 
ya que el concepto de cultura es plurifuncional y va nlás allá de este aspecto. Por otro 
lado, su finalidad debe oñentarse a rescatar y enlazar los puntos de vista de la población 
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yconvertirseen portavoz de sus demandas y propuestas_ En este trabiljo se considera 
a TV UNAM y los canales 11, 22 y 40 como portadores reales y potenciales de 
mensajes culturales y educativos para la sociedad. Son reales dada su existencia y 
potenciales porque si bien difunden contenidos culturales. su producción resulta 
incipiente para la titánicatarcadcconcicnti;-...arytransfon11ar a todo un país.)' aún n1ás 
cuando la televisión comercial cuenta con toda la infraestructura tL-cnológica .. cconórnica 
y política pnrascguir siendo una subsecretaria de educación pública en l\.1éxico. 

El camino de la televisión cultural es un terreno nuevo y para que crezca 
completarncntcdcbc incentivarla creación de canales regionales dc con1unicación que 
retroalimenten a las tclc'.;soras privadas. l)c esta fom1a se crcarú una televisión con 
perfil nacional (que s la sun1a de las expresiones locales) para superar el concepto de 
cultura oficial que sólo pretende rescatar Jo 111ás rcprcscntat ivo de Ja cuh ura 1ncxican:i 

Un ejemplo de lo anteriores la televisión con1crcial con su constante bon1barc.ko 
de una cultura anglosajona n1ás cxtrai\a que la propia. !)e ahí que es urgente 
reconsiderar el uso de losn1cdios n1asivosdc comunicación (~1~ 1C) para fortalecer la 
propia cultura ante la in111incnte globaliz .. ación del nlundo 

En !\.1éxico se tiene la idea de que la rnodcmidad y el progreso ccon6111ico de un 
país radica en la alta tecnología de las con1unicacioncs pero no se considera que el 
verdadero crecimiento esta en el desarrollo mental de su pueblo y en la capacid.:id dc 
organizarse y resolver sus necesidades Existe un verdadero divorcio entre los ~1:\.1C 
y la sociedad mexicana. Y sin ir más lejos. hcrnos visto que la ausencia de una politica 
cultural en los r.t/l.1C (estatales) ha desembocado en una pérdida lamentable de 
recursosylaformacióndcunasocicdadpasivayconsurnist~1alin1entadaconst.antcmcntc 
por ta telc,,..;sión corncrcial. 

En cuanto a) desempeño de la T"V estatal. le h.:i tocado enfocar su atención a 
explorar y ofrecer alternativas en el n1cdio para elevar la calidad de Jos n1cns:ijcs 
destinados a la población. ~1icntras tanto~ la TV comercial se apega a pron1ovcr un 
esquema económico que refleja el don1inio de Ja mercadotecnia sobre las instituciones 
culturales. Como scvc. )as poiiticas culturales y los objetivos de la iniciativa privada y 
del gobierno son opuestos. Sin embargo. la serie de can1bios que se dan por las 
condiciones económico-político-sociales del país demandan una reestructuración en el 
empleo de los Mr-tc. 
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Por lo anterior. cabe hacer una pregunta: ¿ll:icia dónde""~• la televisión en 
México? 

Desde una perspectiva particular. la televisión rncxicana está iniciando 
una nueva etapa marcada por acontccin1ientos corno Ja privatización de Ja 
red lmevisión y surgimiento de TV Azteca. Ja contpctcncia entre ésta y Televisa. la 
muerte de Emilio "''\.zcárraga y el aumento de canales culturales como el 22 y el 40. 
además del I I. 

Hacia la aparente desaparición de la televisión estatal y parlo tanto. al abandono 
dela tarea educativa y concicnti7.-adora de los n1cdios por parte del gobierno Y digo 
aparente porque n1icntras existan en el panorama canales corno el J 1 y el 22 existe 
también la posibilidad de una televisión pública encargad~ de prornovcr el di~ilogo y 
análisis en la sociedad. 

El consiguiente fortalecimiento y uso de la televisión como n1cdio de 
explotación comercial. El consorcio Televisa tiene y tendrá una con1pctidora 
llamada 1-V Azteca en los próxirnosaños para cornpartir el gran increado rncxicano de 
consumidores. 

La obediencia de Ja televisión hacia la n1crc."ldotccnia pron1ut:..··ve una s.ocit.."dad de 
consumo. mismaquccorrccl grave riesgo de estancarse ydc consolidarse con10 una 
colonia del irnperialisn10 cultural en donde las raíces de un pueblo son borradas 
continuamente por una televisión parasitaria y repleta de inforn1acioncs innecesarias. 

Por otra parte, la televisión mcxicanaactualn1entc obedece a una transición: de 
showmaquilladoacotidianeidad real. Como ejemplo tcnen1os la confrontación entre 
lastelevisoras comerciales~ en donde T devisa representa la prin1cra forma y T\.' ,-.'\ztcc.."l 
muestra la realidad en fom1a agresiva. 

Es patente la falta de integración de las televisaras regionales a un proyecto de 
cuJtura nacional instaurado por el gobierno para que se difunda por todo el país y se 
hable de la labor real de la televisión cultural. 

La televisión cultural tiene la núsióndc rescatarla memoria de un pueblo. informar 
de su presente y preparar el futuro_ Su variedad de contenidos no mercantiles pennitc 
al receptor común conocer su entorno y transfonnarlo. 

El surgimiento dela nueva tclc";sión deberá ser rcsuJtadodcJ rompimiento de tas 
'Viejas estructuras. El planteamiento de las demandas sociales Ja convertí ni en un medio 
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dcmocratizadory foro de propuestas para rompercJ esquema pasivoyconsumista de 
Ja televisión. 

En suma. la tarea dela televisión como uno de Jos principales medios masivos de 
comunicación debe ser la de integrar al individuo a su comunidad. de las comunidades 
al paisydcl país al n1undo sin perder su identidad. Pero la realidad es otra. dado que 
la dualidad de un México tecnológicamente moderno ysocialn1ente subdesarroUado 
viene a establecer una sociedad adom1ccida ante sus retos y obediente a una cultura 
dominante. 

Aún falta mucho para que se integren activamente gobierno. medios 
y sociedad. Y con10 señala Estcinou ~1adrid: " De no diseñarse las políticas 
de con1unicación de las televisaras de Estado desde los principales 
conflictos que obstaculizan el desarrollo del país. se volverá a vivir Ja 
profunda contradicción existente entre la cultura nacional ycl proyecto de desarrollo 
global que se ha arrastrado en las últimas décadas. ambos Se dispararán por senderos 
distintos: Ja cabeza social avanzará por un lado y el cuerpo por otro. aumentando 
rápidamente. con ello. la descomposición de nuestra sociedad".-

44 Toussaint, Florence. Op.cit. p. 39 
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GLOSARIO 

A continuación se presentan los conceptos fundamentales vertidos en este 
trabajo. 

Comunicación masiva o de masas: Es la transmisión de mensajes a un público 
numeroso a través de medios técnicos corno satélites, prensa. cine, radio, telefax y 
telev;sión. entre otros. (B 1 O) 

Cultura: Sistema que logra comunicar una experiencia existencial y un saber 
constituido a través de patrones y códigos en constante retroalimentación. En otra 
definición tenemos que ta cultura es un código que aprendemos y compartimos, y et 
aprendizaje requiere de comunicación. Y Ja comunicación requiere de claves y símbolos 
que deben ser enseñados y compartidos. Comunicación y cultura son términos 
inseparables. (B 15) 

Cultura cultivada o elitista: Suma de expresiones creadas por la clase 
privilegiad~ es decir los creadores. los críticos y la élite y que se apropian de la lortuna 
cultural a través de las instituciones culturales y el manejo de un código particular. (B6) 

Cullurademasas:Eselcódigotransmitidoenlasociedadburguesatecnoindustrial 
moderna. (B 15) 

Cultura nacional u oficial: Esla agrupación de las expresiones sociales a través 
de instituciones que tienen ta finalidad de reproducirlas parajustificar el dominio del 
grupo social en el poder. 

Medios l\lasivos de Co1nunicación: Es el sistema abieno tecnificado que 
procesal os acontecim.ientos. id e.as y sentimientos procedentes de una o varias fuentes. 
para transnútirlos a su destino mediante un canal llamado cine. pren~ radio o televisión 
y cuyo alcance puede sedocal, nacional o mundial. (B 13) 

Política cultural: Es el conjunto de criterios. objetivos y mensajes que deben 
transmitirse por cienos canales de los medios masivos. Considera en su planeación la 
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variedad de ideas, niveles sociales y opiniones políticas para ofrecer una comunicación 
adecuada. (B9) 

Televisión: Medio de comunicación masivo de imágenes animadas por difusió~ 
en las sociedades tecnológicas. Es también el aparato ideológico al servicio del poder 
informativo o la entidad emprcsañal que se dedica al aprovechamiento comercial 
ideológico del medio televisivo. Por su administración y contenido puede definirse 
como: estatal. comercial o cultural y recurrir al cable o a las ondas hcnzianas. (BJ) 

Televisión c:ullural-estatal: En !\.1é.xico se define a la institución de comunicación 
audiovisual que recibe apoyo gubernamental para ta producción y difusión de tos 
aspectos sociales y materiales de la actividad humana con la finalidad de promover la 
información. integración y evolución en la sociedad tecnificada. 

94 



APÉNDICE 

BREVE CRONOLOGÍA SOBRE TELEVISIÓN CUL TUR,\.L 

De acuerdo con los datos obtenidos en este trabajo de investigación se desprende 
la siguiente cronología a manera de panorama general sobre la televisión cultural en el 
DistritoFedcrnl. 

193.S El presidente Lázaro Cñ.rdcna..c; apoya los experimentos sobre televisión. 
1939 El ingeniero Guillermo GonzálczCama.rcna dcn1ucstra la primera cámara de 

televisión. 
1950 Después de establecerse las nonnas que rcgir::in el funcionan1icnto de la TV. 

se envía la primera señal con b transmisión del informe dc:l presidente !\.tigucl Alcmiin. 
1951 Se instala en la Universidad Nacional (UN ... ,?\.1) un circuito cerrado de 

Televisión para la Facultad de ~1cdicina. 
1955 Por vez primera sale al aire unprogran1adc la Universidad (··información 

Profesional"') con duración de cuatro semanas 
1959 Iniciasusacti";dadcs en el Instituto Politécnico Nacional, XEIPN Canal 11. 

primera estación cultural y educativa de América Latina. 
1965 Se inician las transmisiones de la T c1csccundaria. 
1968 Comienza a transmitir XHDF Canal 13 
1969 Se establece oticialn1cntc la función educativa de canal \ 1 en la Ciudad de 

México y depende de la Secretaria de.! Educación Pública. 
1972 El presidente Luis Echcvcrria crea la Tclc";sión Cultural de México como 

red gubernamental de atención a las áreas rurales. 
1977 Se crea la Dirección General de Radio, Tclc,..;sión y Cinematografia(RTC), 

dependiente de la Secretaria de Gobcrnaci6n. 
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1979 Surge el Centro Universitario de Recursos Audiovisuales (CUPRA) en la 

Universidad Nacional Autónoma de l\féxico (UNA]\,{). 
1982 Comicn7.a a transmitir .X'HTRM canal 22 de UHF para la zona metropolitana 

del D.F. Pertenece a la red de Televisión de la República Mexicana (TRJ\.1). 
1983 Se crea el Instituto l\..1cxicano de Televisión. junto con el de Radio y 

Cinematografia para adn1inistrarlasárcascorrcspondicntes. (l~ITc l!\.tCJNE). 
Canal 8 de Televisa se transforma en canal cultural 9. 
-Se crea la DirccciónGcncral de Comunicación Universitaria. 
1985 Se crea ta cn1prcsadc l!\1EVISIÓN. dependiente del Instituto :-..1cxicano 

de Televisión con los canales 7 .13 y 22 entre otros. Imevisión absorbe las instalaciones 
de PronarteyTelevisión de la República l\1cxicana (TRM). 

Se fusionan la Dirección Gcncr-al de Comunicación Universitaria (DGCU) y et 
Centro Universitario de Producción ,.\.udiovisual (CUPRA) para dar origen a la 
Dirección General dcTclc,.:isión Universitaria(DGTUTV UNAl\t1). 

1988 Por decreto presidencial surge el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CNCA) adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dicho consejo 
coordinará las dependencias de ll\.1CJNE, l!\.1ERcll\1EVIS!ÓN. Sin embargo, estos 
institutos siguen subordinados a la Secretaria de Gobernación_ 

1990 El gobierno mexicano anuncia la dcsincorporación de la red 1 mC'"Visión. 
Nov. 19. El canal 9 dcTelcvisadcjadcscrcultural y retorna su perfil comercial 

con programación representativa de la cultura popular urbana. 
1991 Un grupo de personalidades de la sociedad mexicana solicita al presidente 

Salinas de Gortari. conservar el canal 22 Esta petición es aceptada por el presidente 
y canal 22 continúa adscrito a Imc,.,;sión y será un canal con programación cultural 
determinada por el Consejo de Planeación Cultural transexcnal y constituido por 
instituciones como el CNC Ay las universidades lberoa.rncrican~ Nacional Autónoma 
ydeGuadalajara. 

1993 Junio 23. Sale al aire canal 2:?. Cuenta con el apoyo de la Unidad de 
Producción Audiovisual (UPA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CNCr'\.). Canal 22 tiene el proyecto de presentar el panorama internacionaJ y reunir 
las expresiones nacionales. 

IniciaJmcnte cubriri6 horas al aire. n1ismas que esperan ampliarse a 12 horas de 
programación. 
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1994 El número de televiso ras regionales es de 23 y esperan en1a7.a.rsc con canal 
22 por la banda UHF para consolidar en los próximos años la Red Cultural Nacional 
de México. 

Enero 5. La licenciada Guadalupe Fcrrcr es nombrada titulardcTV UNi\. .. '-1 en 
sustitución de ta maestra Fátima Fcmándcz. La nueva dirección de TV UN .... '\!\.f tiene 
entre sus objetivos. el de negociar un mayor tiempo de transn1isión para los programas 
universitarios en los ca.nalcs abiertos así como consolidar los sistcrrias de educación a 
distancia. 

Enero 21. Retoma la dirección de Canal Once la licenciada ,..'\.lcjandra Lajous y 
señala la necesidad de mejorar el perfil del ca.nal y con1binar su contenido con el de canal 
22. 

Febrero 7. Tele"\-;sa Discovcry Con1munications(DCI) transmite por .... ;a cable los 
programas culturales en español y portugués para An1érica Latina~ sentando así un 
precedente notable en el ámbito internacional. 

Marzo. Sale experimentalmente al aire el cana1 40 por la banda UHF. Su 
programación provisional consiste en la difusión de un noticiario. 

1995 junio 19. Canal 40 -La realidad en tclcvisióninicia oficialmente sus 
transmisiones por la banda de Ultra Alta Frecuencia (Ul IF) y en distintas redes de 
televisión por cable en el país. Su objetivo es el de brindar un espacio informativo en 
donde el análisis de la realidad sera lo primordial. La empresa responsable es 
Corporación de Noticias e Infonnación (CNI) que encabeza Javier ~1oreno Valle. 

1997 junio 17. Canal 22 recibe la non1inación del mejor canal cultural por parte 
de la organización internacional UNESCO. 

Septiembre 11. Como pan e de su labor de investigación TV UNA ... '-1 presenta un 
video en donde informa los resultados obtenidos en torno a la acti-..;dad volcánica del 
Popocatépetl. 

Septiembre 17. El secretario de Educación. l\.1igucl Limón Rojas señala la 
importancia de integrar contenidos educativos en los n1cdios de comunicación para que 
coadyuven con el gobierno esta labor social. 

Octubre 4. Es entregado en Paris el Premio Camera de la UNESCO a canal 22 
por su política cultural en televisión. 
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