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RESUMEN

La universidad, sus funciones, estructura y sus dinamicas tanto internas como

externas mas ias voluntades de lossujetos, reconfiguran adiario la forma en que

se comprende la transformaci6n universilaria a lraves de sus quehaceres

cotidianos. Dichas formas y procesos en esta inv~stigaci6n centran basicamente

su atenci6n en 3 grandes Iineas argumenlativas; la primera, que la Universidad

Aul6noma de Nayarit responde en momentos acluales, a funcionamienlos que

responden a una eslructura organizacibnal que por momentos p~rece darcuenta

dequelatomadedecisionesalinlerioresincipienlealasnecesidadesqueexigen

fosuniversitariosylasrealidadessociales.

La segunda, que resulla primordial impulsar la lransformaci6n de esa~ formas de

funcionar de la universid,ad para especializar en el caso de sus medios de

comunicaci6n, alternativas de construcci6n y apropiaci6n del conocimie.nlo al

inlerioryexteriordelainsliluci6neducaliva.

Finalmenle, que el discurso universitario y social exige reorganizar praclicas y

accionesempiricasenexpresionesformalesydecertezajuridicaparacontribuira

promoveresatransformaci6nuniversilariaqueexigelasociedad,laregi6n,elpais

ylasrealidadesinlernacionales.
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I INTRODUCCION

Elpresentedocumentoesunainvestigacioncualitativaquebusca darcuenta de 10

que supone la funcion social universitaria a traves de sus medios de

comunicacion, en especial de su televisora universitaria TV UAN. La investigacion

esunanalisisdeldiscursodediferentesuniversitariosysujetos socialesque se

'I yen inmersos a diario en el cumplimiento de acciones universitarias y los

segundosqueasumenrolessociales.

'I La Universidad Autonoma de Nayarit es una institucion formadora e impulsora de

valores y reconocida socialmente porcontarcon e~pacios en las diferentes zonas

geograficasdelestado,queabrensuspuertasalasociedadygenerarcondiciones

paraelintercambiodesaberesylaconstrucciondelc4nocimiento

La universidad se transforma, crece, se desarrolla e involucra dia a dia como

institucion educativa a docentes, estudiantesy trabajadores, en dinamicas que si

bien no seencuentran exentas de problematicas propias de lafuncionyestructura

delauniversidad,aligualqueotrasorganizacionesbuscainvolucraraquienesla

conforman para replantear posibles soluciones y lograr los objetivos que la

instituciontiene.

Dado que paraconsolidar losobjetivos universitarioses necesariodara conocer

ios quehaceres de la organizacion educativa a quienes la conformasyporiguala

la sociedad. Es aqui donde la vinculacion de la universidad y la extension de sus

serviciosjueganun papelsumaimportancia.

Estedocumentoseorganizaencincodpitulosenlosquetratandelosiguiente

Enel Capitulo I, sepresenta la construl::cion del objeto de estudioj su analisisyse

poneespecialatencion, en lasnecesidadesquetienelauniversidad de hacer



'1 presente la funci6n social universitaria en sus medios de comunicaci6n,

principalmenteenlatelevisorauniversitaria.

I EI Capitulo II, precisa un analisis sobre la universidad, susfunciones, formas en

las que se asumen las funciones por parte de los uni~ersitarios; se recuperan

! antecedentes de las televisoras desde dlferentes P?sturas y modelos de

J universidad, los marcos legales para el funcionamiento y estructuraci6n de las

mismas,yserecuperanlasformasenqueotrastelevisorashanenfrentadoretos

contemporaneos en materia de promoci6n del pensamiento critico, debate,

I reflexi6n y como generadoras de espacios de participaci6n universitaria ysocial.

La construcci6n de percepcionesjuega un papel importanteen lasformasenque

los sujetos toman decisiones en una instituci6n de educaci6n superior y medio

3uperiorcomola UAN.

EI Capitulo III, corresponde al metodo, se explica el tipo de estudio, la

construcci6n de categorias iniciales que en el transcurso de las cuatrodiferentes

etapas detrabajo de campo, van reconfigurandose hasta lIegar a las categorias

finalesparaelanalisisydarsentidoalainvestigaci6n.

EI Capitulo IV, presenta el entramado de percepciones y rf'lpresentaciones

conceptualesquetienecadasujetoparticipanteenlasetapasdetrabajomismas,

que son analizadas a detalle para lograrla construcci6n de las redessemanticas

que a suvez,guardan relaci6n entre si yconeltrabajote6rlcodeIpresente

documento. Se espera en dicho apartado, trazar las primeras Iineas discursivas

para comenzar a aclarar los cuestionamientos iniciale~ del document~ e invitar a

los lectores, a asumir una postura critica sobre los p,rocesos universitarios que

rodeaniasformasdeproducci6ntelevisivaenlaUAN

EICapituloV,concluyequeloshallazgosdelestudioevidencianformasdetrabajo

universitario, trabajo queexige en suma a las realidades actualeS,nuevasformas

de asumir ala universidad en todos los sentidos posibles. Se espera que el

15



documento, sea puntode partida de critica, reflexi6n, aportacionese incluso por

momentos, de posturas en contra.





CAPiTULO I

lA FUNCION SOCIAL DE lA UNIVERSIDAD Y lA TV

UNIVERSITARIA

1.1 . Las funciones sustantivas y la televisi6n universitaria, TV UAN

La Universidad es una de las institucionesmasantiguasen materiaeducativa, es

entendida como "una macroinstitucion compleja capaz .de redefinir sus funciones

en su devenirhistorico" (Carrillo y MOSqUeda,1 2006, p. 2). Las universidades se

caracterizan por el desarrollo de sus funciones sustantivas (en adelant~ Fs) que

son la formaci6n y educaci6n de sus estudiantes a traves de la docencia, el

desarroliodeiainvestigaci6ny,Iavinculaci6nyextensi6ndeiaculturaydelos

servicios universitarios, funciones que son priorizadas de distintas maneras de

acuerdoconuniversidadesyautoresqueserevisen.

Existen diferentesformas de entender y asumir las funciones de la universidad,

desdeconcepcionesenlasquelossujetosuniversitariosseasumen tambien con

ciertosrolescomosujetossocialesyquegiranalrededordevaloreseidealesque

sepredisponenalcumplimientodeprop6sitosespecificos, hasta razonesde sery

sentirseuniversitario,cosmovisionesque semUltip,licanporquienesformanparte

delauniversidadyquesumar.lademas,aquieneshanestadotemporalmenteen

diferentesespaciosuniversitarios.

Mas alia de concebirqueen lasuniversidadesexistenfunbionessust~ntivaS(FS)Y
funciones adjetivas (actividades administrativas <Fa» que cumplen con los

prop6sitos institucionales, interesa aqui revisar un concepto mas amplio 0

aglutinador: la funci6n social. Villasenor (2003, p. 81) sostiene que "/a existencia

de una funcion social de la ES -Educaci6n Superior - es uno de los varios

<axiomas universitarios> comunmente aceptados" es decir, que entender la

funci6n social universitaria (FSU) comun un conjunto de ideales que se asumen



comopostuladosengeneral,seconcibeporelhechodequeexisteenelcontexto

universitarioeimaginariodelsaberdelcolectivo.

Una funcion social de la universidad solo porque si, porque se supone que es

parte de la razon de sery estar de la institucion, ideales que van mas alia y

profundizan hasta la raiz a las funciones sustantivas. Es por esta linea de

; I pensamientoquesedesarrollalapresenteinvestigacion

Del interior al exterior de la universidad yviceversa,secontribuyealaconstitucion

dediversosentramadossociales, politicos, economicosyculturales, expresiones

que representanexperienciasdeconstrucciondelconocimientodesdediferentes

trincheras yque determinan en cierta medida,laforma en que los estudiantes,

docentes-investigadores y administrativos se asumen como universitarios y

asumen las Fs (principalmente)y las Fade lasuniversidades

AI interior, los valores institucionales, la constante profesion~lizacion, la

investigacion, entre otrasexpresiones, son parte de la realidaduniversitaria.

Pensarencontribuirenlaformaciondenuevoscriteriosymanerasdepercibirala

~niversidad y a sus Fs con apoyo de los medios de comunicacion universitaria

(MCU) como la television universitaria (TVU), resulta atractivo para reforzar

nuevas formas de acercamiento y relacion de la universidad con otrosespacios

universitarios y entomos publicos y sociales; las posibilidades de compartir las

dinamicas universitarias e involucrar a la comunidad universitaria (CU) y a la

sociedadengeneralparaconsolidarsuparticipacionenlauniversidad es 10 que

resultaatractivo

Ydadas las expectativas que genera al exterior, se debe entender, ensuma, ala

universidad como "organizacion social que sintetiza el progreso y las aspiraciones

de la sociedad modema; tambien, en un sentido negativo, se Ie reconoce como

una instituci6n reproductora de la dominacion social, sintetizando los conflictos de

clase propios de la modemidad" (Ibarra, 2003; citado por Hernandez, 2011, p. 3).



Como una organizaci6n establecida, en la universidadserepitenygeneranciclos

deinteracci6nentreprocesosysujetosqueconforman; situacionesquedependen

asuvezdeidealesyrelacionesconslituidasporexperiencias,perspectivas

(micas,diversas,interdisciplinariasymultidisciplinarias.

I POl' ello se entiende en el presente documento como FSU ademas de las Fs, a

lodoesetejidoquesegeneraapartirdelaconvivenciae\nactividadescotidianas

al interior y exterior de la instituci6n y viceversa; creencias, supuestos,

aproximaciones a la realidad, formas de operaci6n constituidas pOl' c6digos,

significados, experiencias de los sujetos, represenlaciones y entramados

comunicacionalesqueubicanalauniversidadcomoparteo,enunespaciodeuna

estructurasocialquefuncionaydaunsenlidodeserydeexistiralos sujetosya

iamismauniversidad.

La FSU como objeto de estudio aspira a "motivar y alentar a construir el deseo de

eprender", entendido el aprendizaje como "un proceso dinamico que se constituye

desde el propio individuo y depende tambilm indisolublemente de su ¢ontexto"

(Garcia Matilla, 2003, p. 65) y, considerar especialmente a la difusi6n de las

actividades universitarias (acci6n que deriva pOl' 10 general de lavinculaci6ny

extensi6n)pormediodelatelevisi6nsetraduceaun "principioentomoalcualse

articula la Universidad contemporanea" con la sociedad (Andi6n, 2004, p. 97)

Las problematicas de las TVU como MCU radican en que, desde su origen los

MCU se vinculaban de manera directa con los medios educativos con la intenci6n

dedifundireducaci6nycultura, en 10 posterior, de III evoluci6n deestos MCU en

Latinoamerica deriv6 de su funcionamiento, un reconocimiento social, un

posicionamiento identitarioyque a su vez gener6 opipi6n publica. obdo que "Ia

mayor parte de las televisoras universitarias se constifuyeron a mediados de los

anos 80-90 del siglo XX" (Castaneda y Palomino, 2011, p. 5-7) la identidad de los

mediosuniversitariosen lasociedadcomenz6atomarfuerzaentreloeducativoy

una funci6n de opini6n publica.



J Con base en 10 anterior se comenz6 a cuestionar la funci6n de los medios

" universitariosen relaci6n con las dinamicas universitarias, losmedioseducativos,

I la gesti6n yorganizaci6n de los MCU, las formasen que se debian priorizarlas

I actividadesde las areas de comunicaci6n social en las IESyen lasuniversidades,

losuniversitariosysuparticipaci6ny, las relacionesde las universidadescon

sectores publicos 0 privados, de caractergubernamental y no gubernamental a

partir de las producciones en los MCU y en ocasiones de los intereses

institucionales.

I Considerando que "Ia televisi6n tiene un papel vital, es una parte fundamental,

insustituible, de las sociedades contemporaneas, -y- de las sociedades modemas"

(Aristegui, 2008, p. 183-184), el reto de difundir y divulgar que asumen las

, universidades para acercarse ala CU ya la sociedad en general a traves de una

TVU que englobe la totalidad 0 mayoria de la producci6n acadtmica, cientifica,

tecnol6gica, servicios y vida universitaria se complejiza cuando las IES 0 las

universidades, no cuentan con las condiciones necesarias p~ra hacerlo como

normativas, partidas presupuestarias, departamen1tos de comunicaci6n social

constituidos, recursoshumanos, herramientaseinfraestructuraquefavorezcanal

desarrollo de dichas acciones

Se piensa que las TVU asumen una gran responsabilidad ante la universidad y

antelasociedaddadoquemediantesusprogramasbuscandifundiry divulgar sin

tendenciapoliticaeinclinaci6nhaciamovimientosogrupossocialessusopiniones

y actividades como parte de lasacciones estrategicas de los Planes de Desarrollo

Institucional (POI). La FSU en los medios universitarios radica en dar a conocer de

la forma mas objetiva y concreta posible los sucesos de la instituci6n, los

quehaceres de los docentes, investigador~s y de los estudiantes en la

construcci6n del conocimiento, buscando prbmocionar el pensamiento critico

reflexivo y compartir con la sociedad los principios que la motivan a continuar

trabajando.



Fidalgo (2009) presenta una "tipologia del modelo de gesti6n" y organizacion de

" los mediosde comunicacion universitariaen los quese consideranlassiguientes

; formasdeoperarde las areas de comunicacion spcial universitaria ysus medios

I decomunicacion'

a) Universidades que no cuentan con un area de comunifacion social ni

programas academicos en comunicacion pero cuentan con una radio que

segestionoporpartedelosestudiantesyseapoyaecon6micamenteporla

mismainstitucion,

b) Universidades en la misma situacion anterior perc con un programa

academicoencomJnicacion;

c) Universidades con areas y programas academicos en comunidacion,

participanestudiantesenlosmedios;

d) Universidades que cuentan con medios gestionados por las

administraciones centrales universitarias y tienen la intencion de dar a

conocerelacontecerdelainstituciondesdelaperspectivaoficialdela

administracion;

e) Universidades que gestionaron con losgobiernos u otras organizaciones, el

espaciodetransmisiondesusmedios;

f) Universidades. con licencias comerciales para el desarrollo de sus

produccionesderadioyTV;

g) Universidades con medios universitarios gestionados por asociacibnes de

universitarios.

Para efecto de la presente investigacion, se considera que la barra de television

universitaria conocida como TV UAN de la Universidad Autonoma de Nayarit

(UAN), se ajusta a la tipologia de Fidalgo en los incisos c, dye, 10 anterior se

determino tras revisar la Normatividad de la UAN e identificar que la barra

televisiva de TV UAN no ha side reconocida por el Consejo General Universitario

(CGU) de manera oficial a pesar de que es consid~rada como uno de los medios

con mayorproduccion yantigOedad (aproximadamentedesdeel2004deacuerdo



con Colunga, 2009) de la institucion, despues de la radiodifusora universitaria

I i Radio UAN constituida y aprobada como medio de comunicacion universitario por

el CGU desde el 2003 (UAN, 2004) con frecuencia de transmision de ~4 horas en

la estacion XHUANT 101.1FM y, la Gaceta UAN, 6rgano oficial de difusi6n que

iniciosuspublicacionesel 15de marzo de 1996 (Castellon, 2012).

Es importante senalar, que en la presente administracion (2010-2016) los

esfuerzos porconsolidar nuevas estrategias de comunicaci6n han sidopalpables

al considerar la difusion universitaria como "una tarea imporlante porque permite

mostrar de forma transparente las acciones y resultados" de la universidad y como

consecuencia, la UAN "emprende la coordinaci6n General de Comunicaci6n

Social" (CGCS) que "viene a cubrir un vacio informativo que no podir esperar

'7Jas" (Lopez, 2010, p. 2).

AI considerar la FSU de la UAN como objeto de estudio de la presente

investigacion a traves su television universitaria TV UAN, institucion educativa a la

que "desde 1969, Ie ha sido atribuida desde su creaci6n, una gran capacidad

arliculadora con el entomo social" (Hernandez, 2011), se busca aportar a los

esfuerzosdelosinvestigadoresuniversitarios,concepcionesinnovadorassobre

como se asume y presenta el acontecer cotidiano en la universidad en la TVU,

idenlificarnuevasperspectivassobrelasfuncionesprincipalmentesustantivasde

launiversidad, las miradas de difusion ydivulgaci?n universitaria, yla necesidad

de comenzar a trabajar en reglamentos internos en TV UAN que en un par de

alios, seconsoliden en propuestasque Ie den mayorcertezafrentealCGU para

su aprobaci6n.

Se reflexiona que la FSU presente en los programas de TV UAN (fundada en el

periodo de 1998-2004 en la administracion de Francisco Javier Castellon

Fonseca), ha sido tan solo una pequena parte de los diferentes pilares

institucionalesquebuscanacercarsealasociedad,yquehallevado del entorno

universitario al entorno social una ventana de los acontecimientos mas



importantes de la vida universitaria para que sean analizados desde diferentes

j j posturas y para que los sujetos sociales se apropien de los conocimientos y

asuntosuniversitarios, deahi queseconsiderenvaliososesos esfuerzos

La·consolidaci6n de un modele televisivo universitario en congruencia con el

mddelodeuniversidadactualqueseubicaen lasociedaddelconocimiento, que

sevinculeconlasociedadparaprestarofrecerelaconteceruniversitarioysus

diferentesservicioses hoy una necesidad imperante. Para abonaral conceptode

FSU mediante la difusi6n televisiva universitaria, se considera precise que la

critica,la reflexi6n, eidebate,Iaopini6n setraduzcan con mayorempenoen las

programacionesactuales.

1.2. Elproblema

Repensar, analizarlaexistenciadela FSUen los contenidos de los programas de

TV UAN e incluir nuevas alternativas para fortalecer la FSU a traves de la difusi6n,

especificamente a traves de la TVU, nos lIeva a reflexiomlr sobre el modele de TV

que tenemos y el que aspiramos a tener como univerJidad para. JoadYUVar al

fortalecimientode los intereses institucionalesysociales, que preservelosvalores

que se ejercen en la universidad, el fortalecimiento de sus canales de

comunicaci6nentresectoresyalternativaseducomunicativasqueseajustenalas

necesidadessocialesydevinculaci6n-extensi6nde las universidades.

Por una parte el Plan de Desarrollo Institucional Visi6n 2030 de la UAN (POI,

2011, p. 12) senala que "Ia ruta del desarrollo se encuentra en el vinculo que

pueda ser construido entre la universidad y su contexto". La universidad con su

accionarsustantivoen 10 referente a la extensi6n de losserviciosyiadifIJsi6nde

la culturatienelaobligaci6n de incidiren el desarrollo del saber delosnayaritasy

en este sentido, "Ia vinculaci6n, extensi6n y difusi6n de la cultura establecen el

binomio" de la universidad conla "sociedad", mlsrTloqueseencuentra ubicadoen

la linea estrategica de vinculaci6n yextensi6ndel POI (2011, p.16).



\ AI respecto el Programa Nacional de Extensi6n de los Servicios, Vinculaci6n Y

I Difusi6n de la Cultura (PNESVIO, 2010, p. 1) sustenta que "el uso de la television

I I Y video propicia la ampliacion de la cobertura de servicios de las instituciones de

I educacion superior ala sociedad", fortaleciendo Ir ensenanza, el aprendizaje Y

susprocesos, asicomolaex1ensi6nyvinculaci6n dediferentestiposde educaci6n

no convencionales, contribuyendo al "intercambio de conocimientos cientificos,

. I academicos y humanislicos entre las IES y la soeiedqd" y buscando fortalecer en

;::ii~:ud~1 :9:~::~:'lau:::arte de la funci6n social de I, universidal sobre esto

"Las tefevisoras universitariascomomediadorasculturafesentreuniversidadylasociedad,
atravesdefaefaboraci6nyfadifusi6ndediversassubjetividadesysensibi/idadessobre
nuestros obstacufos de desarrollo, deben gestar un agi/ y permanente proceso de
transformaci6ndefasestructurasmentafesdefapoblaci6nfrenteafosgrandesprobfemas
regionafesynacionalesquelesimpidencrecer"(p.5)

TV UAN realiza sus actividades de producci6n de forma peri6dica y bajo la

direcci6n de la CGCS (creada en el 2010) como departamento staff de Rectoria,

sin embargo, ante el CGU como se ha mencionado no se encuentra juridicamente

reconocida. Oicha particularidad, no impide que la barra de TV UAN re<llice sus

laboresde difusi6n, y busqueestablecerlazos con la sociedad yotrosml'!diosde

comunicaci6n para contribuiren medidade sus posibilidadesa construirformasde

acercamientoyapropiaci6ndelaFSUaiinteriorYllxteriordeiauniversidad

En la Normativa de la UAN se observa que las actividades de difusi6n competen a

la funci6n sustantiva de Extensi6n y Vinculaci6n. En el Capitulo 2, Objeto de la

Universidad, Articulo 60
, Fracci6n III de la Ley Orgimica (LO) de la UAN (2003, P

;3) se rescata la necesidad de "Propiciar la d,ifusion y aplicacion de los

conoeimientos cientificos y tecnicos en la soluci6n de los problemas estatales

regionales y nacionales" a 10 que el POI (2011, p. 10) agrega al enunciado "y

eoadyuvar en la eonservacion y desarrollo, creacior\ y difusion de la Cultura



., En el apartado de Extension y Vinculacion de las Iineas estrategicas del POI de la

.j UAN sedescribe las siguientes estrategias (E)e indicadores (I):

Del objetivo 3.1

• (E) Impulsar 18 difusi6n en medios de informaci6n intemos y extemos de las

acciones en materia de desarrollo sustentable

• (I) Programas de difusi6n realizados

I Oel objetivo 3.3

• (E) Difundir el patrimonio artistico de Nayarit

Oel objetivo 3.5

• (I) Actividades de difusi6n de la ciencia y tecnologia rea/izadas (aqui se

considerarialadivulgacion)

1.3. Justificacion

La presente investigacion plantea como uno de sui? retos principales, lograr

aproximarse a la compleja realidad de 10 que supone c~nstituir e identificar la FSU

bajoelentramadodelosidealesdelossujetosuniversitariosysocialesatraves

de laTVU. Este estudio que buscara contribuira la consolidacion de esfuerzos de

construcciondefuturasyposiblesIineasde investigacionsobreIatematicaen la

UAN y servir como referencia para escenarios prospebtivos de exploracion en

otras IESyuniversidadescontelevisoras universitarias.

Existen exploraciones que abordan el tema df la FSU en la UAN perc hasta el

momento nlnguno de ellos se refierecon precision a las actividades dedifuslon

que responden a la funcion de Vinculacion-Extension Universitaria por tanto, se



I
I
I

rl piensa en TV UAN como area clave en la institucion para generar vinculos con la

Ilsociedad.

I Los estudios sobre FSU en la UAN y algunas de sus contribuciones, tienen

antecedentes en la produccion de al1tores como Maria Del Carmen Navarro

Tellez, Patricia Ramirez, Ma. Del Refugio Navarro Hernandez, Lourdes Pacheco

I Ladron de Guevara, Eva Anzaldo Velazquez, Carlos Rafael Rea Rodriguez,

I Magaly Sanchez Medina, Mario Enrique Ramirez Vazquez y FranCisco Javier

Castellon Fonseca con tematicas referentes a la universidad en la sociedad del

conocimiento, universidad y desarrollo social, univfrsidad con sentido propio e

identidades,la funcion de la universidad ysu compromiso con la sociedad y, la

formacion de personas y retos y expectativas. Todos de alguna u o\ra manera,

r rescatandopartesdelafuncionsocialdelauniversidad,

Dado que, el unico Contrato de Prestacion de Servicios Televisivos que celebran

1a UAN y MEGACABLE (2005) disponible en la Pagina de la UAN, considera que

la barra de TV UAN tiene derecho hasta 180 horas de tiempo al aire en el canal

privado (6 horas diarias), y los contratos de la UAN con XHKG "Tu Canal

Consentido" y el acuerdo con "La Senal de la Gente" XHTPG-TV de Gobierno del

Estado continuan vigentes, se considera conveniente que la universidad y en

especial los integrantes de la CGCS, se invblucren y redoblen esfuerzos para

continuarcontribuyendo al desarrollo yfortalecimiento de los procesosdedifusion

que corresponden a TV UAN y a la FSU a traves de este medio.

Dentro de las Iineas de investigacion que sugiere Tovar (2003) en el estado del

conocimientodel Consejo Mexicano de Investigacion Educativa (de 1992 a 2002,

publicado en 2003) es "et fen6meno de recepci6n que aborden medios distintos a

tatetevisi6n"(Tovar, 2003,p. 873) 10 que haria pensar que el presentedocumento

sobrelafuncion social universitariaquizaquedariafueradeeseapartado,el

detalle aqui es que el estado del conocimiento, en su contenido, no contempla



, propiamente a las televisoras universitarias, solo hace referenci~ a lastelevisoras

, educativas,escolares,comercialesycomunitarias.

I
De ahi, que "en el discurso instilucional se habla de desarrollo social y de la

vinculaci6n que la univers)dad logra a lraves de sus d)erenles aclor~s" y que, "en

• el ambito universilario a partir de la direcci6n de vinculaci6n social tal como 10

I expresa su misi6n" el vinculo con la sociedad "coadyuva al bienestar social",

buscando asistir por igual, al fortalecimiento de loslazos que acercan a la UAN

con 105 espaciosyactores sociales para el fortalecimierlto de su funcion social a

traves de diferentes formas de aproximacion, como en el caso de la TVU

(Hernandez, 2011, p.61).

Cabe destacar que, a pesar de que hay aproximaciones a 10 que supone

conceptualizarlafuncion social en nuestro pais como en 105 textos de Guillermo

Villasenor Garcia, Eduardo Ibarra Colado y tesis doctorales a nivel internacional

como las de Ignacio Aldeanueva Fernandez y Teresita Perez Maza 105

documentos, no abordan precisamente lafuncion social de la universidada traves

de sus MCU 0 de sus TVU como objeto de estudio sino que, designan entre lineas

en susestudiosypublicaciones,laresponsabilidadyelcpmpromiso social de la

universidad.

Las universidades como instituciones sociales guardan en sus practicas y

funciones,realidadesdistintasquesenutrenymuerenconeldiaadiaensentido

simultaneo,invitandotantoalossujetosinternoscbmoexternosaelIaarepensar

la universidad que tenemos y la universidad que deseamos, la que nos toca

edificar(lbarra, 2006),condecisionesquenotraicionen a 105 universitariosnialas

sociedades,querespetenelvalordelaautonomiayqueencimadetodo,formena

105 ciudadanos actuales que son parte (como la universidad y suJ medios de

comunicaci6n) de complejas estructLJras y dinamicas funcionales que se

diversificanporrealidadespoliticas,culturalesysociales.



Por 10 anterior, se considera pertinente trabajar con JI mencionado objeto de

estudio, para conocer y entender nuevas perspectivas de la FSU a traves de la

televisora universitaria, en este caso TV UAN, e identificar espacios de

acercamientoalternativosalasociedadengeneraldesdelauniversidad,propiciar

contacto y proximidad con los ciudadanos cJnsiderando en todo momenta sus

visionessobrelauniversidad

Expuesto 10 anterior es necesario identificar como la barra de TV UAN ha

contribuido al fortalecimiento de la FSU, en que medida da participacion a todos

los universitariosy promueveo nola libertad deexpresion; si realmentecumple

con acciones de vinculacion yextensi6n de los servicios universitariosyc6mo, y

no menos importante, al seruna de las acciones de difusion universitaria, como

organizarlareglamentariamente

1.4. Pregunta de investigaci6n

l,Que papel juega TV UAN al interior y exterior de la universidad en la

funci6n sustantivadeVinculacion-Extensi6n de la Culturayde los Servicios

~:;a~:?cumplimiento de la funci6n social de la Uriversidad Autonoma de

1.5.0bjetivos

Objetivogeneral

1. Explicar el papel que juega TV UAN al interior y exterior de la universidad

en la funcion sustantiva de Vinculacion-Extension de la Cultura y de los

Servicios para el cumplimiento de la funci6n social de la Universidad

AutonomadeNayarit



Objetivosespecificos

1.1. Describir las formas en que la televisora universitaria TV UAN contribuye

alcumplimientodelafunci6nsocialuniversitariaatravesdeladifusi6n

delasactividadesdelauniversidad.

1.2. Explicar el papel que juega la televisi6n ~niversitaria en la visi6n que la

sociedad nayaritatienedela Universidad Aut6noma de Nayarit.

1.3. Precisar el vinculo entre la funci6n social 8e la UAN y la sociedad, a

traves de las acciones de TV UAN asi como su contrlbuci6n a la
I

participaci6n de universitarios y ciudadanos en actividades de la

universidad

1.6. Elcontextouniversitario, la UAN

Como respuesta del gobiernoa unfuerte impulsosocial aunado a unclimapolitico

de tensos enfrentamientos con otros grupos de poder, surge en 1969 la

Universidad Aut6noma de Nayarit, periodo en el que el entonces gobernador el Dr.

Julian Gasc6n Mercado solicit6 "para el caso de la creaci6n de la universidad para

sus hijos la donaci6n de terrenos por los ejidatarios de Los Fresnos", esfuerzos

que se sumaron a " ... la recordada jornada del Camino de Plata para recaudar

'ondos y las innumerables colectas en especie" de material para construcci6n

como ladrillos que se hicieron en todo el Estado de Nayarit (CasteIl6n, 1998, en

NavarroyCastell6ns/f, p.187)

Desde ese entonces, la UAN se ha ocupado en dar a conocer de diversas formas

las actividades que desarrolla desde el interior del campus e~ la Ciudad de la

Cultura Amado Nervo y desde sus extensiones universitarias en el Estado a la

sociedad nayarita sus avances en investigaci6n, actividades docentes,

estudiantiles, deportivas, academicas, culturales y otros acontecimientos



Institucionales. De acuerdo con Colunga (2009, p. 10), la casa de estudios

"siempre se ha preocupado por el planteamiento qe estrategias para su

vinculacion y promocion con la sociedad en general, asi como fortalec~r los pilares

de la identidad universitaria al interior".

En 1996, durante .Ia administraci6n del C.P. Francisco Alberto Rivera en la UAN,

Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior

(ANUIES) realiz6 una evaluaci6n diagn6stica a la universidad con la colaboraci6n

de Alejandro Mungaray quiem fungia como Secretario Academico y el apoyo de la

investigadora Patricia Moctezuma, en el periodo de 1994 a 1997, ANUIES emiti6

una valoraci6n que abon6 a la propuesta de "Reorganizacion universitaria,

orientada por la vinculacion: un estudio de caso" donde la "difusion se considera

dentro de la Direccion General de vinculacion y Extension (de la UAN) con el

nombre de Departamento de Difusion Universitaria" (Colunga, 2009, p. 10).

Un ario mas tarde el entonces rector, el Maestro Francisco Javier Castell6n

Fonseca en laUAN (periodode 1998a2004)retom6elestudioarttesrealizado(la

evaluaci6n diagn6stica) y "se aplicaron los conceptos de reorganizacion quedardo

cuatro Secretarias y a nivel de apoyo de rectoria, la Unidad de planeacion,

Contraloria, Asuntos Juridicos y Medios". Desde es~ momento, las actividades en

materia de difusi6n comenzaron a formalizarse a traves de "Ia gaceta y otros

;ue:::m:::::u::::::~~~(~I~~~:~:~ :~::~ :~~~L~~a:b~a televisi6n universitaria

EI mencionado nombramiento (de reorganizaci6n universitaria), Ie permiti6 a la

UAN mejorar y aumentar su vinculaci6n social con sectores productivos de

caracterpublicoyprivado;porigual,esoleayud6alasextensioneseducativasde

nivel medio superior y superior de la Universidad en el Estado a "identificar, definir

e implementar actividades" con sus Unidades Academicas mediante el uso de

estrategias radiof6nicas y productos audiovisuales, seriala la tesis de Colunga

(2009,p.10)



!
I

1I Hasta el periodo rectoral del Maestro Omar Wicab Gutierrez de 2004 a 2010, las

,I accionesdedifusi6n lecorrespondianala Direcci6ndeDifusi6n,mismasqueasu

, vez, depend ian de laSecretariadeVinculaci6ny Extensi6n.

Como se mencion6 antes, es a partir de la actual administraci6n que la Direcci6n

de Difusi6n cambi6 su nombre a Coordinaci6n General de Comunicaci6n Social

que se ubica en orden, en la parte sup~rior derecHa de la estructura orgfmica con

linea punteada como staff de la administraci6n central de la universidad y Ie

antecedea la Secretaria General com9se observa en la imagen de laestruetura

orgfmicadela UAN:

Imagen 1. EstructuraOrganicadelaUAN(UAN,2014}

De acuerdo con el portal oficial de la UAN (2012), la Coordinaci6n de

Comunicaci6n Social (CCS) "brinda informacion cultural, social y academica

generada al interior de la comunidad universitaria para Nayarit, aprovechando los

canales y las tecnicas de comunicacion audiovisual y digital, ademas de promover

y difundir dinamicas de participacion a favor de la ciencia, la tecnologla, las artes,

la educaci6n y las actividades sustantivas de la instituci6n".



contempla las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n en concordancia

con los acuerdos de la Cumbre Mundial de Educaci¢n Superior <:tel 2010 como un

"medio para alcanzar mayores coberturas y prorundidades en la educaci6n

superior"yde vinculaci6n con la sociedad, esfuerzosque se han venido realizando

desde un par de adminislraciones en la UAN y que se han visto reflejados en

!
I
i
I

II EI Plan de Desarrollo Institucional Visi6n 2030 (POI, 2011, p.7) de la UAN,
,I

I diversosproyectosuniversitariosytelevisivos.

Tambien el POI seiiala que la UAN "inicia una nueva etapa de su vida institucional

consciente de su papel en la sociedad nayarita y su responsabilidad frente al

proceso de globalizaci6n y los retos que plantea la sociedad de la informaci6n y el

conocimiento"(L6pez,2011,p.12),reconocepocoapocolacons0lidaci6n de un

modele universitario que supera las dificultades estructurales del modele

napole6nico que se describen en el Oocllmento Rector como: superar la

resistenciaeincompatibilidaddepropuestasacademicasdiversas para reconocer

"las necesidades del contexto social y su adecuaci6n a las exigencias

academicas"(DocumentoRector,2002,p.3).

La UAN es considerada como la principal universidad en el Estado de Nayarit "es

la instituci6n educativa con mayor cobertura e influencia cultural en el estado"

(Oocumento Rector, 2002, p. 3) Y asume la responsabilidad de dar cumplimiento

principalmenteasusfuncionessustantivasenrelaci6nconlasdemandassociales

de su entorno; considerada como una instituci6n formadora de sujetos criticos,

reflexivos y sensibles a las necesidades sociales y del campo laboral, es

responsableen 15 unidades academicas de media superior que se ubican en el

Estado de "un total de 11, 305 estudiantes ... atendidos pOl' 606 profesores de los

cuales 337 son profesores de tiempo completo" (Portal UAN, 2013)

En 10 que respecta al nivel superior, la UAN brinda atenci6n a "13, 614

estudiantes de licenciatura con una cobertura geOgraficJ que incluye al campus

Ciudad de la Cultura en la capital" (Portal UAN, 2013) Y en 4 campus universitarios



;i :;~ :une::t~o~::a;s e:~~:;:r::r~::sY e:::aeb::~a:t~~:g~:::s e:::~:;:s~oen:
;! asociado, 14 programas de posgrado y 14 especialidades que se desarrollan en

"14 Unidades Academicas" que forman parte de 6 areas del conocimiento que se

I "distribuyen en el campus universitario" (idem).

Las areas del conocimiento que presenta el Documento Rector (2002, p. 6, 7),

buscan "hacer posible que las actividades sustantivas se realicen de manera

integral, propiciando el trabajo cooperativo" y son las siguientes 4: Area de

Ciencias Basica e Ingenierias, Area de Ciencias Biol6gicas, Agropecuarias y

Pesqueras, Area de Ciencias de la Salud, Area de Ciencias Sociales y

Humanidades. En la ultima actualizaci6n del pagina de la universidad (UAN, 2013)

seobservaquese integran las otras dos areas del conocimientoque son: Area de

Artes y, Area de Ciencias Econ6micas y Administrativas.

Entre los programas academicos que se desarrollan en el Area de Ciencias

Sociales y Humanidades se encuentra la Lic. en ~omunicaci6n y Medios, que se

consolid6 en el 2003 en "el marco de la transformaci6n del modele educativo

planteado en la Reforma Universitaria" ese mismo ano, con el objetiv6 de

"contribuir al mejoramiento de los procesos y ~isteras de informaci6n y

comunicaci6n de la sociedad, partiendo de la premisr de que Ifs procesos

comunicativos son herramientas que permiten la conformaci6n de sociedades

inejor organizadas y articuladas" (UAN, 2012, p. 7) Y desde entonces, estudiantes

yuniversitariosadscritosadicha Iicenciatura, hanparticipadodedistintasformas

enlosMCU

Aunado a 10 anterior, la universidad cuenta con 7 secretarias que tienen como

objetivo, desarrollary atender las necesidades sustantivasyadjetivasde la

instituci6n. Las secretarias son: Secretaria General, Docencia, Nivel Medio

Superior, Investigaci6n y Posgrado, Servicios Academicos, Finanzas y

Administraci6n y, Extensi6n y Vinculaci6n (UAN, 2011). La CCS de la UAN, se



ubicacomopartede la Secretaria de Rectoria.

Por 10 general, en las leyes orgimicas universitarias se describen las FS y las FA

de las instituciones de la ES. En el caso Ley Organica de ,Ia UAN (2003, p. 3) las

FSson la:

"docencia, investigaci6n y exlensi6n de /a cullura, as/como las que se desarrollan de
manera integrada e inlerdependienle en los diversos lipos, niveles y modalidades
educativas de la instituci6n", mientras que las FA se describen como "aquellas
relacionadasconlostrabajosmanuales,adminislralivasydeapoyoalaacademia"

En este contexto, el presente estudio pretende aportar una via nueva de

conocimientosobreelquehaceruniversitario,a46anosdesufundaci6nyenuna

etapaenqueseencaminahacialatomadedecisionesfuhdamentaleJquehabran

de dar nuevo rumbo, especialmente a la vinculaci6n social a traves de los mas

diversos instrumentos y medios con que se cuenta para ello, como TV UAN



CAPiTULO II

UNIVERSIDADES: FUNCION SOCIAL Y ESTRUCTURA DE SUS

TELEVISORAS UNIVERSIT~RIAS

2.1. Funci6nsocialdelauniversidad

Laconstituci6ndelasuniversidadeshastacomolasconocemoshoy,esproducto

de su devenir hist6rico; diferentes contextos y tiempos la han lIevado a

transformarse desde epocas antiguas en donde la educaci6n y el aprendizaje,

eran actividades reservadas para las minorias que gozaban de privilegios de

posici6n social como en el Egiptodel 2500 a. C. en queestudiarevitabaeltrabajo

fisico (Esteve, 2003), hasta la epoca actual de masificaci6n de la matricula (al

menos en las IES publicas) donde se Ie exige como instituci6n ser parte de la

"socializaci6n del conocimiento que favorece al mejoramiento de los entornos

sociales" (Ibarra, 2006).

Para el tratado de temas eticos, filos6ficos y politicos, la universidad como

instituci6n social "no nace de un querer del Estado 0 de las c1a$es dominantes"

sino que, "surge mas bien como una comunidad aut6noma'i en la que se

;:~~:s~:~:nCi::;;:s~o~::e~~ 1:;~~~~~r:~~e:~~t;'°O~:~d~S,e~9~~, ~r~::).Clasica

En el periodo medieval surgen universidades a partir de intereses spciales, del

deseodeaprender,deasociarse,debuscarlaverdad;lapresenciadelaiglesia

como impulsora del desarrollo de la humanidad era latente (Pons, 1988 en Parra,

2004) y determin6 por muchos arios la raz6n de ser y el caracter social de la

universidad aunque, "hist6ricayconceptualmente ta instituci6n universitaria, en la

forma en la que la conocemos, es una invenci6n de Occidente ... -de- los siglos

XI Y XII Y heredera de las Escuelas Monacales" (Orozco, 2012, p. 2).



I Si bien se reconoce a la Universidad de Bolonia, Italia en los inicios del sigloXIII,

como la primera que surge con el concepto modemo que todavia conocemos,es

tras la fundaci6n de la Universidad de Berlin en 1811, que se empez6 a tejer

conceptualmente la universidad, bajo los supuestos basicos de contar con "una

doctrina de la ciencia, la concepcion de la unidad del ser I/Umano y la

preocupacion por la formacion de la persona" (Orozco, 2012, p. 4). Desde esos

momentos hist6ricos hasta hoy, la raz6n de ser de las universidades ha side

formar y compartir con los sujetos sociales pens~mientos y reflexiones sobre 10

quesuponelabusquedadelaverdadylaautenticidaddelascosas.

Reconocerladocencia, lainvestigaci6nylavinculaci6nyextensi9ndelacultutay

delosservicioscomofuncionessustantivas(FS)delauniversidadqueconstituyen

ala FSU, tiene implicito en todo momento, una socializaci6n del oonocimiento que

favorece al mejoramiento de los entomos sociales en diversos contextos y

momentos que se transforman de manera constante (Ibarra, 2006); sin

socializaci6n de los queh~ceres universitarios, resulta poco funcional que 10 que

se genera en launiversidad sequedealinteriordelamisma

~o que supone la funci6n social, las FS y la concepci6n de la universidad, se

encuentranendiscusi6ndesdelaconsolidaci6ndelasuniversidades;poruna

parteexistenautoresqueenfatizanqueladocenciaylainvestigaci6n son las

principales acciones que se expresan parte de la FSU como Houssay (1941),

Arechavala (2003), Parra (2005) y Orozco (2012) y por la otra, discursos que

apuestantambiema latransformaci6nde las universidadesperoreconociendolas

actividades conjuntas anteriores, en suma a la vinculaci6n-extensi?n de la

universidad en relaci6n con la sociedad como una forma de retribuci6n a los

impuestos que ingresan a las instituciones de educaci6n superior (ES) como

Romero (1959), Ibarra (2006), Manzano y Arredondo (2008), Carrillo y Mosqueda

(2006)y, LirayLujano(2008).



En las distintas concepciones de universidad convergen ideales, valores,

emociones y experiencias que los universitarios expresan, "Ia universidad debe

desarrollar arm6nica e integra/mente todas las aptitudes human~s: intelectuales,

eticas, esteticas y fisicas, preparar los profesionales necesarios y - no s610 

formar investigadores" (Houssay, 1941, p. 13) sinp, sujetos sociales sensibles

,i capaces de incidiren las problematicas de su entornb a traves de formaspracticas

einclusoempiricasyl6gicasqueasegurenelbienestarlelcrecimiento ydesarrollo

social.

Aunque Houssay prioriza en su discurso la docencia y la investigaci6n, enfatiza

que "las universidades pueden, deben dar y dan algunas clases 0 cursos de

divulgaci6n en que hombres prominentes explican en forma clara y simple,

problemas importantes, nuevos 0 profundos, a un publico en general" (Houssay,

1941,p.7)comopartedelasaccionesderivadasdelaextensi6nuniversitaria

AutorescomoViliaserior(2003,p.81),reconocenenlaexistencia axiomatica de la

FSU, que los "<axiomas universitarios> son postulados de caracter general 0

enunciados amplios que todo mundo da por verdad para ser admitidos como tales"

y considera los valores "que rodean a los sujetos que postulan" algo en la

universidad como parte de la FSU misma

La postura deViliaserior ademas de ver a las FS como acciones que apoyan a

fortalecer la FSU, da raz6n a las concepciones y percepciones de los sujetos

universitarios como susformas de ser, pensaryestaren la universidad. Estas al

exteriorizarse transitan a acciones que se consolidan en necesidades

universitarias como el financiamiento a la educaci6n superior (ES), la autonomia,

la participaci6n y democracia en las universid,des, 10 correspondiente a la

evaluaci6nde los distintos procesos universitarios, academia, investigaci6n,entre

otrasexpresionesque segestanen la universidad.



1 A pesar de que Parra (2005) sostiene que no existe un concepto de 10 que es 0

.J deberia de ser la universidad como instituci6n social, se observa un

posicionamiento de FSU en su discurso que trata, sobre las realidades de la

"r universidadcomoobjetodeestudio, idea que a diferenqia de losdemas autores,

se fortalece con que "-el cultivo y la difusion del saber superior- no ... -son- ...un

fin excluyente, sino que permite y aun exige otms que son necesarios como

condicion de posibilidad 0 como factores coa1yuvantes" para la realizaci6n tanto

de los universitarios como de los no universitarios"(p. 151)

Puesto que la FSU es inseparable de la ES y de las universidades, se reconocen

Ires tipos de funci6n social, la funci6n social originaria (FSO), la funci6n social

asignada (FSA) y la funci6n social operativa (FSo); la primera porque "el

calificativo de <originaria> ... esta presente en toda institucion de ES desde el

momento mismo en que es fundada" y su funci6n se regi!}tra "desde la aparicion

de la primera universidad" (Villasenor, 2003, p. 83), Y surge tras la necesidad de

recoger el conocimiento generado en la universidad y el acumulado de epocas

anteriorescon la intenci6n de acrecenlarlo con rigurosidadcientifica.

La FSA consiste en que los procesos universitarips son definidos por sujetos y

"hay que tener en cuenta que quien hace la interpretacion de la funci6n social y

define la relaci6n de la instituci6n 0 del sistema con la sociedad, e~ta actuando

como un sujeto social -as! se trate de una persona indi\(dUal 0 de un colectivo"

(Villasenor, 2003, p. 93). Porultimo, la FSoesaqueliaquElseentiendeatravesde

lasformas 0 acciones concretas que sedeciden paraoperaren una universidady

que se ven traducidas en normativas, estrategiasypoliticas universitarias.

En las IES "distinguir la funci6n social originaria de la funci6n social asignada" en

las IES, marca la linea de 10 que se debe frente a 10 que se quiere de una

universidad por ejemplo, en el caso de las relaciones de la universidad, la

"universidad se constituye mas como una instituci6n de la sociedad que como una

dependencia de Estado" (Ibarra, 2006, p. 128), Yde ello hay que dar cuenta en los



diferentes espacios y mediante expresiones universitarias porque todos los que

sonpartedelauniversidad,hacenalauniversidad

En el discurso de FSU de Villasenor y sus formas (FSO, FSA Y FSo), se da cuenta

de que la FSU es propiade un contextoecon6mico, social, cultural y politico en el

que cada universidad se ubica, y que las FS se encuehtran tanto de manera

implicita como explicita en las realidades universitariasysociales. Del modelode

Villasenor, se infiere que las decisiones que los sujetos universitarios toman

conllevan compromisos similares a los que Romero (1959) propone, por ejemplo

que los universitariosseanaltamentesensiblesydesarrollenunaconcienciadesu

responsabilidadsocial.

Asumir la FSU como un conceplo que lrascien,de y transforma espacios

~::~:i~:O: ~il:S:~~e::~ac:~::~~;a:::~I:: ::n::~:re~ ~ox::~J~:::s~eal~:
queseapropianlossujelosquepasanoformanpartedelauniversidad.

Entonces, la FSU se aprecia de distinlas formas en la misi6n, visi6n, valores,

formas de gobierno, liderazgos, sujelos, hechos hisl6ricos, aciertos y errores

Institucionales, proyectos e ideas, en la sinergia de lasdiferenciaseigualdades

universilarias, colidianidades entre olros entramados que forman parte de la

universidadeinclusodelasociedad

Si bien, de las FS derivan las acciones que fortalecen a la FSU, Orozco (2012, p.

1) asegura que es primordial en la universidad publica "definir su agenda de

pertinencia cientifica ysocial"porque los escenarios universilarios en la sociedad

soncadavezmasinciertosyenlaeducaci6nsupehorserequierecerteza.

Aunque Orozco (2012) reconoce que la FSU deriva principallTjente de las FS

docenciaeinvesligaci6n, seiiala que exisle unadesarticulaci6n entredichas

funcionesylavinculaci6nyexlensi6n, lercera FS que considera quedesdetiempo



atras,apesardequehasidoreconocidaporlasuniversidades,noexisteuna

verdadera "proyecci6n social" universitaria y por t~nto, una difusi6n adecuada de

'j iasuniversidades; dichasituaci6ntambiem ladesatiendenautorescomoManzano

I I y Torrego (2008), y Arechavala (2003) aunque este ultimo habla de "proyecci6n

, regional" de la universidad mediante ladivulgaci6n.

Hacealgunas decadas, Houssay (1941) reconocia la importancia de la difusi6n y

la divulgaci6n sin embargo, la prioridaq en la FSU radicaba en la articulaci6n de

las acciones investigaci6n-docencia. Dicho 10 anterior caemos en la raz6n de

Romero (1959 p. 8) pero agregando, que la desarticulaci6n nos610 esde las FS

en las universidades sino que de raizes tambien de la estructura social 10 que

impide en las universidades "Ia formaci6n de corrientes de ideas que circulen con

.fluidez por entre los grupos -porque- ... es compleja, lenta y dificil".

Oesde 1992, estudios de la Asociaci6n de Nacional de Universidades e

Instituciones de Educaci6n Superior (ANUIES) sefialaban que "Ia univer$idad en

abstracto no es quien concreta las acciones de las FS ... es en todo caso, el

dinamico y complejo temporoespacial de universidad, quien a partir de su historia

polilica, estruclura y funcionamiento, define su aspecto academico y organiza el

ser y la acci6n de sus funciones sustanlivas" (Palazuelos, 1992, p. 1) que a su

vez, contribuyen a fortalecer la FSU y en el caso de la vinculaci6n y extensi6n, se

bbservaenlasactividadesdedifusi6n,divulgaci6nopromoci6nsegun se requiera.

Por su parte, Lira y Garcia (2008, citan a Parent, 1997) dicen que la FSU es

referentealaformaci6ndel hombreentodoslossentidos, desdeloclilturalhasta

lopoliticoyse centran pdruna parte en las dinamica1delestadoenlapoyo a la

ES, yporlaotra, a las necesidades sociales. Apartirdeello,la universidad valora

yprioriza sus acciones. Aunque Ibarra (2006) considera tambien los principiosde

Lira y Garcia, agrega que para desarrollar la FSU es importante considerar al

mercado, sus demandas e irmas alia para que los sujetosen formaci6n,tenganla



capacidaddeincidirytransformarsuentornoconconviccion,agrega la autonomia

en latomadedecisionesdelos sujetosydelas universidades.

. ! 2.2. Modelos,funcionesyestructurasuniversitarias

Como se ha revisado. cada universidad desempena y asume la FSU de acuerdo a

su contexto y momenta historico en el que se ubica. Para Manzano y Torrego

(2008),existen dos modelos 0 posturas de universidad que se generan en torno a

esas formas de asumir la FSU por parte de las instituciones y un tercer modelo

que se gesta en relaciona lasdemandasynecesidadesdelasociedad.

A partir de la revision de la propuesta de los modelos para la universidad de

Manzano y Torrego (2008), se construyo la siguiente tabla (1), que rescata las

principalescaracteristicasdecadaunoysusformasdedesarrollatse.

Tabla 1. Modelosdeuniver~idad

:, OUELO CARACTER STICAS DE LA UNIVERSIDAD I CONSISTEEN:
"La universidad es una enlidad. Que los sUjetos sociales tienen acceso a la

~:~:~mya;'ansmite conocimiento ~~~~~~~~~~ ~~~an~~~r;;;~:~o~i::tribuyen en la

Apuesta a la formaci6n integral' La autonomlasegarantiza tras laobtenci6n del
cientifica e intelectual de los suficienterecursopublico
universitarios • La docencia e investigaci6n son a partir de 10

~=~~~re ayuda econ6mica del • ~~= ~~~~:::~~~~:I:~ pueden intervenir siempre
uelauniversidadconfiurelouenecesita

• "La universidad es una entidad que. Que los egresados rentabilicen los recursos

~~~~Ol~er somelida a procesos de • ~~e I~n~~~~:~:add in~~~~;;d:"0: procesos de

• ~:~~;~~:si~~~~:;7ci~n~o de Pf~~ac:~~ f:~~;~~:e~~~:~:~~:~::~;'::::~:~~:t:Ob~:
• Considera como claves, "Ia calidad, acuerdo a las leyes del mercado

subsidiariedadoeficiencia" • Competitividad

• ~ar:~~~~~~d~:,~: ~~7~~;~::" como empresa

• TomadelAyelB,"lanecesidaddela • Que "Ia universidad debe ser un cenfro de
formaci6n integral y la de rendir investigaci6n, docencia, diselloeintervenci6n"
cuentasalasociedad" • Que los universitarios se comprometan con la

• Se centra en lasoluci6n degrandes realidad que investigan
problemas sociales y nuevos. La universidad estaal serviciode la sociedad



I

problemasdelplanela I enrelaci6nalaproducci6ncienllfica I
• Genera conocimiento e interviene • La universidad es suficientemente aut6noma y

~~~~n;~~~ :~~;af.rolagOniSfas de (a ex,ge "financlaclOn publIca"

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de la revisi6nde Manzarto yTorrego (2008)

Los modelos A. By C de Manzano y Torrego. son flexibles entre si. es decir que al

analizar una universidad. demos cuenta de que esta tierle caracteristicas

normativasdel primermodelo pero se describe en ~ccionesdeacuerdo a las de

otromodelo.

En el mismo sentido, existen modelos universitarios perc en relaci6n a la misi6n

tradicionalybajounaperspectivahist6ricaysociocultural.Latabla2.quese

construy6 a partir de la revisi6n de Carrillo y Mosqueda (2006, p. 7-9) quienes

identificanclaramentemodelos los tradicionalesde la universidad(Frances.lngles.

Aleman. Estadounidense y Latinoamericano; el ultimo modelo tambien identificado

por Romero, 1959) en los que se ubican las principales FS y FSU:

Tabla 2. ModelosUni~ersitarios
I

, •••• til t,

j

i

I
-.I Estadounidense

!! latinoamericano

Rompe con el ideal de 10 que ~debfa ser una un;versidad"y abre puertas ala
esenciadelauniversidadatravesdesumisi6n"elentrenamiento deefitespara

· ~~~~~~~O:~::=:~~ia como rinci al FS
• Su objetivo principal era formar intelectuales en las ramas de la ciencia, la

politicaylashumanidades
• ReconocealadocenciacomoprincipalFSconiainlenci6ndeformarsujetosde

formalnleora Carrillo Mos ueda2000 dIana Ben-David 1996

• Que las universidades se relationen con sus simi lares y con inslancias de

· ~~~::~e~:d~n~:rs~:.~ ~~~~:e~ ~~~~~~
• Reconoce a la extensi6n de los servicios de la universidadcomo FS ycomo

forma de acercamiento comprometida con la sociedad (Carrillo y Mosqueda,
2006,p.9)

• ::£~~~:~~:~~a£i~e~o:~~:iEI,~r~~:'~;~~~fi:~:~ ~~~ :"~~,~:~~
Fuente: Construcci6n propiaapartirdeiarevisi6ndeCarrilloyMosqueda(2006)



J De acuerdocon los autor1s citados, la FSU noes unic?, imprecisa 0 precisasino

r que,dependedelasdinamicasquesedesarrollentantoalinterior como al exterior

• dela universidad,delossujetossociales, de los momentosenque seencuentrela

universidad en el presente, considera la historiadelauniversidad ytiene una

r visi6n prospectiva que busca transformarlas maneras en que nos expresamos,

'somosyactuamosentodoslossentidosdentrodelauniversidad.

2.3. Lastelevisorasuniversitariasenelmundo

Losreferentesmediaticosqueantecedenalastelevisorasuniversitarias(TVU) son

los medios educativos, en especial las televisoras educativas (TVed). Las TVU

comenzaronaconsolidarseconlallegadadetecnologiascomocamaras de video

y equipo de grabaci6n de audio a las IES por 10 que se considera de suma

!mportancia, hacerunrecuentodelosprincipalesmodelosdetelevisi6neducativa

(TVed) a nivel internacional, enel recuentose observan los antecedentes que las

universidadestomaronparaformarsuspropioscanalesydonvertirse hasta 10 que

hoyendiason,canales,barrastelevisivasopromotorasuniversitarias.

Los objetivos de la TVU son dar a conocer la vida universitaria en general, las

actividades que derivan de las FS y la promoci6n de valores identitarios y

culturales. Algunos modelos internacionales han desarrollado enfoques

educomunicativos, periodisticos, cientificos, tecnol6gicos e inciuso, unos que se

acercan a la ciudadania para involucrarla en la vida u~iversitaria. Hay IES que dan

apertura a programas educativos; otros que se identi'fican como espacio de

practica yservicio social estudiantil, profesionalizaci6n, y universidades que

producenencolaboraci6nconelgobiernoeinstanciaspublicasyprivadas



'1 I

I

2.3.1. Antecedentes internacionales de las televisoras universitarias: televisoras

educativas,culturalesyformativas

I De acuerdo con Garcia Matilla (2003, p. 136-137) "el concepto de televisi6n

, educativa ha estado vinculado con la enseflanza formal reglada y no reglada"

1 dando respuesta a intereses de instituciones y programas educativos. EI autor

rescata antecedentes mundiales desde 1960 los cuales, c1asifica en televisi6n

instructiva (lVi) , en televisoras (lV) con experiencias de caracter formal e informal

como la educativa y la cultural y por ultimo, en "todos aquellos programas que no

tienen expiicitamente intencionalidad educativa pero, que ejercen de hecho una

influencia educativa enpositivo 0 negativo" en la sociedad

Las televisoras escolares (lVe) se ubican dentrode laprimeraclasificaci6nde la

lVi donde loscontenidos de los programas, tienen la intencionalidaddeapegarse

a un curriculum que a suvezdependede un planeducativo. Losesfuerzos mas

significativos a nivel mundial de este modelo son de paises como Mexico con

teleprimaria, telesecundaria y telebachillerato, y de JaJ6n con programas que

otorgantitulosacademicosalosreceptores.

En una primera c1asificaci6n, destaca el modelo de la Universidad Nacional de

Educaci6n a Distancia (UNED) en Espalia, que desde finales de los alios 60's,

diseli6 proyectos educativos que dieron pauta a partir a producciones

audiovisuales de enselianza formal y no formal en la ES en los 80'5. Creada en

1972, la UNED ha producido audio y video para radio y lV inspirados en el

modelo de la Open University de Gran Bretalia constituyendose con ello, como

unaatractiva opci6n de estudio para la poblaci6n(Garcia, 2003)

En un segundo momenta se agrupan programas de intenci6n educativa con el

prop6sito de complementar conocimientos escolares como: "Barrio Sesamo ... 0,

los programas de la BBC destinados a los niflos mas pequeflos" en el caso del

preescolar; campalias yemisiones televisivas "de caracterprosocial" que ayudan



! apreveniraccidentes,promoci6ndelasalud,entreotrostemasdeinteresgeneral

I En la tercera clasificaci6n destaca que "toda la television podria ser considerada

1 un medio para la educaci6n" (Garcia, 2003, p. 137), es decir, los canales de TV

II que promocionan valores, normas y cultura de manera natural sin haber side

producidoscon intenci6neducativayqueencima, se han utilizadod iuacticamente,

se asocian al modele de TVe, TVc e incluso de las TVU.

En los ultimos 20 anos, el concepto de TVe se ha fort~lecido tras ~er pensada

Gomo una TV que aborda contenidos tambien de I al servicio publico (como se Ie

demanda a las TVU de acuerdo con Castaneda y Palomino, 2011) y busca abatir

Ia ignorancia. En la decada de los 90'5, Perez Tomero (1994, p. 168) planteaba

que los "programas cientificos de divulgaci6n... idiomas, reportajes y

documentales informativos para j6venes, programas de entretenimiento para

ninos, teleseries ydebates ... "invitaban a los receptores a explorar la educaci6n y

!acultura.

EI objetivo "de la televisi6n educativo-cultural es contribuir a la formaci6n del

telespectador, aumentar sus capacidades criticas, su formaci6n y, sabre todo,

ensancharsu conciencia" senala Perez Tomero (1994, p. 173-179), Y explica las

distinciones de TVe de Lothar Humburg como /nodes de enriquecimiento, de

ensenanza directa y de contexto. EI primer modo corresponde a la TVe, es

ilustrativo, acompana y complementa contenidos de la escuela; el que si~ue,

sustituyeal sistemaeducativo cuandoesteesescasoo noexiJte (educaci6n a

distancia) y el ultimo, la TV es un media que se complementa con folletos, Iibros

de texto, DVD, CD, plataformas digitales u otros.

los proyectos de TVEd vigentes existen gracias a que han alcanzado una

transformaci6ntecnol6gica, sobrevivena laprivatizaci6ndecanalespublicos,yal

recortedelosrecursosfinancierosdestinadosalosdiferentesrubrosdela



,r
i

J'j En el recorrido que hace el Informe Marco de Television Educativa de Espana

Il (IMTVEE) publicado por el Ministerio de Educacion y Ciencia en 1996, asi cohlo

i'j en un libro de Garcia Matilla (2003), y en la revision de sitios Web oficiales de

'i universidades y de autores como Camarero Calandria (2012), se observan las

.diferencias en los modelos de TVEd, TVe, TVc y TVU a nivel internacional que

brindan pistas para seguirel camino de la presente investigacion. En el caso de

10ssitiosWeb,soloseconsideraronuniversidadesquetienepaginasdelnternet

hasta agostodel 2014.

Latabla3seconstruyoapartirdeloanteriory, rescatademaneraautemtica, los

modelosdetelevision educativa, escolar, culturaly universitaria, rescatadetalles

comocaracteristicas principales, tipos, objetivos, financiamiento, institucionesde

las que dependen las televisoras, antecedentes y en algunos casos de forma

sintetica, dinamicas detrabajo de las TV.
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,'2.3.1.1. Latelevisi6neducativaenMexico

: Los principales antecedentes de la televisi6n educativa nacional son de la Unidad

de Televisi6n Educativa (UTE) de la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) que

:guardaba "una de las medialecas mas voluminosas de America Latina" (Garcia

Matilla, 2006, p. 148). EI Centro de Entrenamiento de Televisi6n Educativa (CETE)

creado en 1991 (antes UTE) pertenece a la Oirecci6n General de Televisi6n

Educativa (OGTV) y es responsable de capacitar a profesionales de la TV y radio

educativa (CETE, 2014). EI modelo mexicano se caracteriza por contar con un

.sistema de televisi6n escolar (TVe), educativa (TVEd) y cultural (TVc).

Desdesu decreto en 2012, la Ley Federal de' Radio yTelevisi6n, exigiaa lastodas

las radiodifusoras (termino que incluye a las TV comerciales) la emisi6n de

espacioseducativos,socialesyculturalesporunespaciominimode30minutosal

dia. "La lelevisi6n educativa mexicana inici6 sus experiencias en los ai'ios

cincuenla y principios de los ai'ios sesenta, coincidiendo con el s~rgimiento de las

primeras experiencias de lelevisi6n escolar en casi lodo el mundo" (IMTVEE,

1996,p.131).

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n vigente (OOF,

2014,p. 97) en suarticul0251,senalalosiguiente:

"Los concesionarios de uso comercial. publico y social que presten el servicio de
radiodifusi6ndebertmefectuarlransmisionesgratuitasdiariasencadaestaci6nyporcada
canal de programaci6n. con una duraci6n de hasta treinta minutos continuos 0

discontinuos. dedicados a difundirlemas educativos, cul/urales yde interes social. Los
tiemposdetransmisi6nseranadministradosporla Secretaria de Gobernaci6n, la que oira
previamentealconcesionarioydeacuerdoconellosfijaraloshorariosalolargodesus
hqras de transmisi6n. EI Ejecutivo Federal sellalara las.dependencias que deberan
proporcionar el material para el uso de dlcho tlempoylasemlslonesserancoordinadaspor
laSecretarfadeGobernaci6n"

En la siguiente imagen, seaprecianlosantecjdentesdelosdistintosmodelosde

. TVEd Y TVc en Mexico, y los primeros momentos de la TVU (por cuesti6n de
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orden, lasflechasseorganizandemaneraencontradaconformesedesarrollala

cronologia).

Imagen 2. Cronologia de la TV Educativa; Mexico



Fuenle: Conslrucci6n propiaa partir de la revisi6n y conlrasle de la cronologla que se presenlaen
el portaloficial en InlerneideTelevisi6n Educaliva(CETE: 2014),dellnsliluloLalinoamericanode

Comunicaci6n Educaliva (ILCE, 2012) y, ellnforme Macro de TV Educaliva de Espana (1996)

Dado que la consolidaci6n de los Sistemas de Teleprimaria, Telesecundaria y

Telebachillerato resultan importantes porque se cons(Cleran como 3~tecedentes
del sistema televisivo escolar y cultural en nuestro pais y que fueron como la TVU

avanzandoen susformasde producirse, sepresentan los sistemas de una forma

muy sintetica en la tabla 4 con sus momentos mas relevantes a nivel nacional.

Tabla 4. Antecedentes de la TV Educativa en la educaci6n basica en Mexico

f icio/Consolidaci6n
delmodelo

1980. comienza con - Fase experimental en . 22 de febrero 1980 en

~~~~~~~?~~~~:~~~:~~ i:l~:2~ ber~~~~a;o:~; ~~~~~:e~Usb~~ ~:S:~a ::

(Berruer I 1980. p. 6) ~~y1~8e;e;::e~:cu~~~~aci~~ ~:~~~~a~hi~~~~~6n General

consolid6 a nivel federal (Reglamento Escolar de los

~SEP, ;g~g). Innovaci6n. Centros. 2012, p. 3)

inversi6n y renovaci6n
curricularlNEE,2005

~ La educaci6n rural en Mexico y la necesidad de expandir el sistema educativQ a zonas
escolaresgeograficamentecomplejas (SEP, 2010)

~;~e:~~: d~lr ~~~~~dU:n ~eg~~"J~~r~~~ ;;~~rim:;~l;:~~s=c:~~~~~, ~;oe~ebachillerato
-Teleprimaria:-Oisminuir/ascarenciasdeinfraestrucluff!ydepersonaldocenle ... repensar
la ensenanzaprimaria en (unci6n de una uWizaci6nsislem(jtica delinslrnmenlolelevisuar
(Berruer,1g80,p.6)
- Telesecundaria: MFue creads con el objetivo de conlribuir al (orlalec;m;enlo de la
ense'lanz8ennuestropafsyo(recernuevasaftemativasaudiov;sualespara/aeduc8c;6n
en(ocadas a darsoJuci6n alrezago educa!ivo" (Televisi6n Educativa,2014)
-Telebachilieralo:-LaSecrelariadeEducaci6nPubticaISEP)atravesdelaSubsecretar/a

de Educaci6n Media Superior (SEMS) ha impulsado la creaci6n del Sistema Nacional de
Bachilferalo(SNB),comoparledeiaslareasdeplaneaci6ndelsistemaeducativonacional,

c~~s:,~y~~d~~~~~P:s:7~~::r:s ~a:~t:~s~O~~~i~a~i~n de la Educaci6n Media Superior

De Red EOUSAT se desprenden canales como: 11 Telesecundaria, 12 TV Docencia, 17
Telebachillerato. 21 Tele Mexico. 22 TV Universidad, 27 Telesecundaria+ y los canales
k~le4niOTVYAPrendeTV.TodossonpartedelmodeIOdeTVEd(TeleviSi6 nEducativa,

~~~Ii~~~i~D~1~1:tJ£~;fJ~£~~f~cg;~f;~~=:~fff ~zg~~:;l~~
caUdad", ha crecido desmedidamente y descuidado algunas competencias basicas en
com araci6nconlas ueselo ran enel bachiIJeralotradicional Salszsr 2007, .7

Fuenle: Construcci6n propiaa partir de los aulores y portales oficialesmencionados



2.3.1.2. Latelevisi6n universitariaen Mexico

Como en la universidades internacionales, las TVU en Mexico nacen bajo

inquietud de las IES pordar a conocersu vida universitaria en todos los aspectos,

para extender sus servicios y establecer lazos con la sociedad (PNESV\D, 2010)

"La televisi6n universitaria puede ser un eje clave en la dimensi6n cullural y de

proyecci6n social de la universidad, en la expresi6n audiovisual de la comunidad

universitaria, de sus actividades, estudios, proyectos; es una ventana abierta para

todos, que forme, eduque. genere cullura, informe y entretenga" (Aguaded y

Macias, 2008,p. 886).

Algunos modelos de TVU se consolidan por convenios con canales publicos, 10

que permite tener un espacioformal en emisoras locales, nacionaleseinclusive,

se logran espacios de transmisi6n propios. La mayoria de las TVU se transmite

porlnternetositiosWeboficialesyofrecendocumentosmultimedia,audiovisuales

mediatecasyotrasproduccionesalalcancede los universitarios ydelasociedad.

Por 10 general los contenidos incluyen academia, divulgaci6n de la ciencia y la

tecnologia, investigaci6n, cultura,deporteyservicios universitarios.

··EI Programa Nacional de la Extension de la Cullura y los Servicios (PNECS, 1989)

de la Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior

(ANUIES). ha side referente esencial para determinar las funciones de extensi6n y

vinculaci6n de las universidadesy las IES con la sociedad. Desde su publicaci6n,

seidentificaronirregularidadesenlasfuncionesdedifusi6ndelasactividades

institucionales yfaltaba dar certeza juridica en las universidades sobre la

extensi6n,lavinculaci6nyprincipalmentesobreladifusi6n.

Hace 25 anos para el PNECS representaba como reto la falta de reconocimiento

institucionalydesocializaci6ndelosquehaceresuniversitarioS,ladistensi6nentre

areasdelconocimiento, lapocaplaneaci6ndeactividadesculturalesydeportivas,

la insuficiente difusi6n y divulgaci6n de conocimientos cientificos - tecnol6glcos,
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Jaltaderecursoseconomicos,infraestructuray,recursoshumanosconhabilidades

tecnico-pedagogicaspararealizarproductosaudiovisuales,einvestigaci6nsobre

la funci6n social de las universidades en relaci6n con sus formas de difusion,

paulatinamentelasituacionhaidocambiando

En la actualidad, el Programa Nacional de Extension de los Servicios, Vinculacion

y Difusion de la Cultura (PNESVID, 2010, p. 2), antes PNECS, reconoce que'

10 que nos invita a pensarqueaun hacefaltamuchoporhacer.

ANUIES se conforma por 180 IES (aunque en el portal se cuentan 210 porque "Ia

actualizacion de la informacion ... se realiza periodicamente" [ANUIES, 2015]), una

de elias es la UAN que pertenece a la Region Centro-Occidente integrada por

Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacan y Nayarit. En una

revision adetalle realizada enjunio de 2014 de la lista de los portales oficiales en

Internet (en la que se aparecian hastaesemomento 175 IES) de lasinstituciones

que pertenecen a ANUIES, se busco ratificar el dato de PNESVID sobre la

existenciadelasTVU; los resultados de la busquedafueron los siguientes,

- De las 175 IES, 100 cuentan con production audiovisual de contenidos

academicos,setransmiten porlnternetperosuproducci6n noes parte de

uncanaltelevisivo

22 universidades tienen un canal televisivo, espacio de transmision en

televisoras locales 0 programas que lIevah logos uniliersitarios, 0 se

respaldan con un nombre del canal televisivo



La tabla 5 se construy6 a partir de la revisi6n de los portales Web antes

.' mencionados y presenta las 22 universidades que cuyntan con una TVU en

1 nuestro pais'

Tabla 5. LastelevisorasuniversitariasenMexico

TVUNAM
ONCE TV, IPN

UDEG
TVUAA
UACJTV
TVUAN
UANL TV

COMUNITECTV
COFEFTV
TVUJED
TVUAG
TVUDLA
TVUAT

TVUNACH
UAEMEXTV

COLMICH
I Mex;,coylransmilo,nen 'espacic)s I UAEMORELOS

TVU ERRE
UPAEP
UASLP

TELEUV
UADY

U.NacionalAul6nomadeMexico
Institulo Polilecnico Nacional
U.deGuadalajara

~. ~~:~~~~: ~: ~r~:as~~I~~~:~s

~. ~~:~~~~:~:~~~~~ILe6n
I. Tecnol6gicodeAguascalienies
ColegiodelaFronteraNorte, B.C
U. Juarez del EsladodeDurango
U.Aul6nomadeGuadalpjara
U.DelasAmericas,PuE1bla
U.Aut6nomadeTamauli as
U.Aut6nomadeChiapas
U.Aul6nomadelEstadodeMexico
ColegiodeMichoacan
U. Aul6noma del Edo. de Morelos
U.Regiomonlana

~n~~~~~I~d~~;:~;~:;~~P:o~~~
U.Aut6nomadeYucalan

Ademas de las TVU, Gutierrez (2005) considera qUEl las colaborac/ones entre

lVEd, TVc y TVU son valiosas entre si y con el apoJo del CETE, del ILCE, de

Educaci6n Via Satelite EDUSAT, de TV UAM (Universidad Aut6noma de Mexico) y

de CANAL 22 del Consejo Nacional para Cultura y Artes que aunque este ultimo

\10 es universitario, se considera por algunos como educativo y cultural. Cabe

seiialarqueen convenio con las universidades e IES, tarpbien destacan proyectos

de divulgaci6n del conocimiento cientifico por parte del Consejo Nacional para la

Ciencia y la Tecnologia (CONACYT).



2.3.1.3. Normativadelastelevisorasuniversitariasysuvigencia

!=n una sociedad donde los sujetos son protagonistas en sus procesos de

comunicaci6n "Ia television es actualmente, uno de los medios con mayor

Influencia potencial de la civilizacion modema para fijar - y promover - ideas en la

mente de los televidentes" (De La Torre y De La Torre, 2004, p. 170), por tanto se

considera la regulaci6n de la seiial televisiva por parte de organismos

internacionalesynacionales. La tabla 6, describe losorganismos internacionales

que regulan las seiiales televisivas.

Tabla 6. Marco legal internacional de lastelevisoras

CITEl: Comisi6n Internacional Coordinar esfuerzos para lograr una Sociedad Global de la
de Telecomunicaciones Informaci6n elconocimiento
CCAN: Comisi6n Consultiva de Se reune para establecer convenios y trabajos en materia de
Ailo Nivel Mexico-Estados telecomunicaciones. En Mexico se representa por la SCT

Unidos (~~~~;~~aF~~;'~~duen~:I~~~~~~i~J~i~~~rtes) y por la COFETEl

COPOUS: Comite de Naciones Trabajar en tematicas referentes a salelites como receptores del
Vnidas para el UsoPaclficodel especlroelectromagnelicoysurefracci6n
EsacioExterior
APEC: Cooperaci6n Econ6mica Su compromiso es mejorar las condiciones de infraestructura y
Asia-Pacifico buscalaformaci6ndell:a itathumano

~:~~~a~:~~~or~~~~~1 de la ~~~~~:~ aela~n~~~~tu~~a~~;e~~~~~ inadisFaen~~~\:~:~rad~
Conocimiento

Organizaci6n Buscar el eslablecimiento de una red mundial de comunicaci6n
Irternacional de vlasatelite
Talecomunicaciones orSatelite

- IMSO Organizaci6n Esunaorganizaci6n internacional, consideralatelecomunicaci6n

InternacionalM6vilporSatelite via satelite y trabaja en areas de seguridad como la Marina

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdelarevisi6ndelosportalesoficialesenlaWebdelos
Organismoslnstitucionales.

La OECD sobre politicas y regulaci6n de telecomunicaciones, seiialaba que desde

1996 'por decreto presidencial, de la LFT se creo la Comision Federal de



· Telecomunicaciones (COFETEL) comp unidad independiente de la SCT' con

.,8utonomiayresponsabilidadderesguardarlastelecomunicacionesenMexico.Sin

,.embargo, se contradecia cuando afirmaba que COFETEL no contaba con ~\1fASIDAOA!lTOlmMADI

""facultades para lIevar a cabo efectivamente su cometido de supervisar, evaluar Y _-'ii.
:p.romover la competencia Y eficiencia en el desarrollo de las telecomunicaciones"

(OCDE,2012p.49).
~

SISTEMADfBJ8UDT
La Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT, 2013, p. 2) describia al Espectro

Radioelectrico como "toda emisi6n, transmisi6n 0 recepci6n de signos, senales,

escritos, imagenes, voz, sonidos 0 informaci6n de cualquier naturaleza que se

efectua a traves de hilos, radioelectricidad, medios 6pticos, fisicos u otros

sistemaselectromagneticos"portanto,sereconoceneinciuyen, todas las senales

detelevisi6nyradiodifusi6nparasutransmisi6nenelpais.

A partir de la publicaci6n del 11 de junio del 2013 en el Oiario Oficial de la

Federaci6n (OOF), el "Oecreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de 105 articulos 60.,70.,27,28,73,78,94 Y 105 de la Conlltituci6n

Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos" (OOF, 2013) en materia de

telecomunicaciones se da vida allnstituto Federal de TelecomunicacioneslFETEL

antes conocido como COFETEL. EI Estatuto Organico del IFETEL en consolida en

sus articulos primero y quinto 105 vacios que senalaba anteriormente la OCOE

'comoseapreciaacontinuaci6n:

'. Articulo 1: IFETEL "es un 6rgano aut6nomo, -con- personalidad juridica y

patrimonio propio, ... tiene porobjeto ... eldesarrolloeficiente" (OOF, 2013) de

radiodifusi6nytelecomunicaciones,conformealodispuestoeniaConstituci6n

Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos y en 105 terminos que fijen las leyes

Para tal efecto, tiene a su cargo la regulaci6n, womoci6n y supervisi6n del

uso,aprovechamientoyexplotaci6n del espectro radioelt3ctrico, las redesy la

prestaci6nde 105 servicios publicosde radiodifusi6nytelecomuniJaciones.asi



l;:~~~~~:~~~es
yRadiodifusi6n
(2014) Vigente

POF,2014.P.6)

como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumosesenciales,

garantizandoloestablecidoen losarticulos60. y70.delaConstitucion.

• Articulo 5: EI IFETEL podra establecer mecanismos de colaboracion con

dependencias y entidades de la administracion publica federal, de las

entidades federativas en sus distintos niveles, organos constitucionales

autonomos, instituciones de educacion superior y de investigaci6r, yotros

organismos publicos 0 privados, para asegurar el cumplimiento de sus

atribuciones ydel marcojuridicoaplicableen materiadetelecomunicaciones,

radiodifusionycompetenciaeconomicaenestossectores(DOF,2013)

Unavezderogadas la Ley Federal de Radio y Television 2012, yla ley Federal de

Telecomunicaciones 2013, se aprueba en Mexico, la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusi6n en el 2014 donde se precisan las

regulacionessobretodatransmisi6nde radioyTV

Las TVU, TVEd Y TVc en Mexico, se apegan a los principios establecidos en el

Articulo 3° Constitucional, apostando por la superaci6n y derecho a la educaci6n

paraelcrecimientoydesarrollointegrodelosmexicanos.

A continuacio~ se recuperan apartados especificos y articulos de I~s diferentes

leyesynormativasdenuestropais,queenuncianlasobligacionesde la television

(ya la radio) con respectoa los contenidoseducativos,formativos.

Tabla 7. Normativasnacionalesdetelevision

-:j.~~~D_mmm:iml~D~ES~CR~IP~clo!llJrN!1Jl!miiml!ml!li_~
Art. 3. Fracci6n -L1I1.· Radiocomunicaci6n: loda telecomunicaci6n 0 radiodifusi6n que es
transmitidaporondasdelespectroradioeltklrico·;Fracci6nLlV.-Radiodifusi6n:Propagaci6nde
ondas electromagneticas de senales de audio 0 de audio y video asociado, hacienda USO,

aprovechamiento 0 explotaci6n de .Ias ban~as. de frecuencia del espectro radioelectrico,
incluldaslasasociadasarecursosorb,tales,atnbUidasporellnstituto a tal selVicio,conelque la
poblaci6n puede recibirde maners directa y.gratuita las sef\ales de su emisorutilizando los
dispositivos id6neos para ello·; y LXVIII. MTelecomunicaciones: Toda emisi6n, transmisi6n 0

recepci6n de signos, senales, datos, escritos, im~genes, voz, sonidos 0 informaci6n de
cualquiernaturalezaqueseefechiaatravesdehilos,radioelectricidad,mediosopticos,flsicosu
otros sistemas electroma nelicos, sin incluirla radiodifusi6n"

II



ILFederaldeRadio
'Y levision[(2012)

l~erogadaJ

e~~:~~~~de
(2012)

Secretarias, Departam~ntos,

conlrala

naciones.

.I~ SCT (fraccion III) 1::,:~,':~~7.~~

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdelarevisi6ndelasleyesquesemencionan

2.4 Laeducomunicaci6n como base para elfuncionamiento de lastelevisoras

universitarias

La educaci6n yla comunicaci6ntienen algoen com(m, buscan compartiralgoy

son sociales. Pensar una educaci6n sin comunicaci6n seria negar su propia

naturalezaepistemol6gica ypensar una comunicaci6n sin educaci6n, dejaria sin

existenciaalsujetodadoqueparaexpresaralgo,hayunprocesocognitivoque

nospermitecomunicarnosyesproductodenuestrflrealidad.Portanto,comodice

Kaplun (1992, citado por Alonso, 2004, p. 19) pensar que educaci6n y

comunicaci6n son iguales,es un error; se complementan.

Particularmente en America Latina, en el caso de la correspondencia entre medios

de comunicaci6n (Me) como instrumento que comparte conocimiento tanto al



momenta de producir contenidos como para tra smitirlos, y la educaci6n, se

reconocen,deacuerdocon Mejia (2005):

~~~~::c~::~~;2~~~~~~::~~!a~!~~Zd:7£~i~~~~~~t~~::}=~:~!£:;J;1i!::n:~
Pedagogla de la imagen, Pedagogla de los audiovisuales, Educomunic8ci6n, Educaci6n
para la Alfabetizaci6n audiovisual, Pedagogladelosmedios, Educaci6nparalatelevisi6n.
Los principales programas de educaci6n para la recepci6n activa, lIevados a cabo en
America Latina son alrededorde 12"(p. 20-21)

Dentro de la capacidad que tienen' los MC para desarrollar realidades

audiovisuales y "su funci6n como portadores, creadores y difusores de visiones del

mundo y de formas de vida en sociedad" (Alonso, 2004, p. 13-14), surge la

necesidaddequelosMCmanifiestanentreotrascosas,educaci6n.

EI movimiento de educomunicaci6n (EDC) 0 educaci6n para los medios (EPM),

comienza a tomar fuerza a partir de los ar'ios 70'5 a traves de dlferentes

experiencias mediaticasysociales no 5610 en Latinoamericasinoque,comoseha

descrito antes a nivel mundial con el boom de la TYEd como es el caso de la NHK

(Nippon Hoso Kyokai) en Jap6nen 1953

Aunque guardan variaciones conceptuales, se describen a continuaci6n los

conceptos de EDC, EPM Y otros desde la perspectiva de varios autores, que se

.consideran porsuscaracteristicas como modelosejemplaresa reflexionaryusar

;~n las TVU para contribuir al enriquecimiento de la FSU dados los valores de la

·universidad.

Tabla 8. Laeducomunicaci6n

"SO Del
Corral
04,p.15-

1.9)

Toma antecedenles de Len Maslerman
• Del paradigma representacional: que los Me infectan la cullura. que los Me son

"buenosymafos,esnecesarioevaluarlosydiscriminarentreellos"y,elreconocer
quelosMC"sonformasdemediad6ndelconacimientosocial"

EOe, EPM • ~Laeducaci6npararecepci6ncrltica"delosMCesprincipiodelaEPM

(MCeducativos) _OelParadigmaalfabelizadoroalfabetizaci6ndigitalquetralasobrelaensenanzay
uso de lenguaje en MC; leclura y escritura de los MC

• Educomunicaci6n: ·Procesos de E·A" ensefianza-a rendiza'e inte rados,



"ponsahili como '"un co~cepto de superac;6n ...

~~~:z
"(2 (),p.77-
. 88)

(14,p.25-
26)

~~rp
iarcia
atilla

~~'iJ.
1,229)

MCCriticos
(MCpublicosy

de calidad)

C~~~:::~~ia
(MCeducalivos)

EDC
TVcritica

Alfa~e~;~ci6n
m~i~i~~~ia

(MCEducativos)

21

e'nsibilidadsocial

se Jtorregulen(desdesuspoliticas.. inlernas)y

Fuente: Construcci6n propia a partir de la revisi6n de los diferenlesautoresinencionados

2.5. EI estructural funcionalismo y su influencia en la estructura y funciones

universitarias como instituci6n

Las universidades como instituciones publicas funcionan, tienen formas

determinadas de operar, de asumir y resolver situaciones politicas, culturales,

econ6micas, necesidades sociales, tecnol6gicas, entre otras tanto al interiorcomo

al exterior de acuerdo a,su historia e historici~ad. Existen procesos en las IES y

unlversldades que son clclicos, temporales y emergentes mlsmos que se asumen

desdelacotidianidadyvan tejiendo poco a poco las realidadesde las (jinamicas

universitariasconlaparticipaci6ndelossujetosquelaconstituyenyqueasumen

diferentes roles como docentes, investigadores, trabajadores, funclonarios,

colaboradoreseinclusolasociedad

AI mismo tiempo, los sujetos, procesos y normativas univer~itarias en conjunto con

lasociedad,guardanunlugarenladistribuci6nyorganizaci6nquearticulanala



• instituci6nyqueledanunaraz6ndeser(lasociedad),unaraz6nsocial(retribuir

algo ala sociedad) y una funci6n social (el desarrollo de sus FS), por tanto la

universidad como instituci6n:

£i~~::Zi:]r;~~::;E:~f~;~:~~~~t~i~~i::!t~~~!fa;'s~~~!:~~:U~;~;~~~t~i~,
(Hernandez,2011,p.6)

Pensar que la FSU radica 5610 en la constituci6n y Jcci6n de las FS desde la

perspectivafuncionalestructuralistaesalgocorto,porqueenla realidad de una

instituci6n universitaria funciones como las FA tambiEln tienen lugar y muchas

vecesdeellasderivaninteraccionesentrelossujetosuniversitariosquefacilitanel

desarrollo del objetivo principal, las FS que a su vez, ?ausan un impacto en la

sociedad. En ese sentido, cada elemento que ocupa un espacio en la estructura

,delauniversidadguardaunporque.

La teoria funcional estructuralista guarda sus brigenes a finales del siglo XIX y a

:principios del XX, su principal posicionamiento te6rico acierta en ide~tificar los

!nodos de funcionar e interactuar que resultan de los entornos sociales, cabe

destacar que los primeros estudios sobre funcionalismo social se hacian en

analogia del funcionamiento de los sistemas biol6gicos, paradigmasquealentrar

'el siglo XX comenzaron a cambiar, "el funcionalismo se deriv6 delorganiscismo"

(Ritzer, 2002, p. 155).

Sus mas importantes expositores son el soci61ogo frances Emile Durkheim (1858

1917) con su teoriafuncionalestructuralista, el antrop61ogo social britanico

Bronislaw Kasper Mallinowski (1884-1942) con sus trabajos de cultura,

civilizaciones y psicoanalisis y, el antrop610go in~les Alfred Reginald Radcliffe

Brown (1881-1955) quien acuna el termino de funcional estructuralismo. Estos

autores clasicos dejan ver en sus publicaciones expresiones culturales

identificadasenlasociedadescomonormassocialesyvaloresqueformanparte

defuncionesbasicasdelespaciosocial.



Posteriormente, continua el funcional estructuralismo donde autores como los

estadounidenses Talcott Parsons (1902-1979) con sus postulados te6ricos de la

acci6n y sistema social, Kingsley Davis (1908-1997) y Wilbert Moore con su teoria

estructural funcional, quienes "especificaban con claridad que consideraban la

estratificaci6n social como algo universal y necesario", estratificaci6n que "era una

estructura ... no hacia referencia a los individuos dentro del sistema, sino a un

sistema de posiciones", donde cada indiyiduo aportaba con el rol que

desempefiabaenelespaciosocialsuspropiasrazonesparaseryfuncionarauna

estructura(Ritzer,2002, p.116)

En 10 que respecta a Parsons con su esquema AGIL (sus iniciales significan

adaptaci6n, capacidad para alcanzarmetas, interacci6n y latencia) asegura que

una funci6n es "«un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacci6n de

una 0 varias necesidades del sistema»" (Ritzer, 2002, p. 118 citando a Rocher,

1975) y afirma que para que un sistema pueda sobrevivir, es necesario quese

~umplanfuncionescomo:

• Adaptaci6n: donde "todo sistema debe satisfa?er las exigencias situacionales

externas",esdecir, quese ajuste al entornoyque sus necesidades sean en

• Capacidad para alcanzarmetas: queel sistema prElcisey alcance objetivos

• Integraci6n: "todo sistema debe regular la interrelaci6n entre sus partes

constituyentes".

• Latencia: mantenimiento de patrones (motivacionales, de comportamiento,

entreotros).

Para Robert King Merton (1910-2003) discipulo de Parsons, en su modele

estructural funcional explica tres postulados fundamentales, el primero, la "unidad

funcionaldelasociedad"quesustenta quetodas lasformasque los sujetostienen



para representar su realidad y practicas, son "funcionales para la sociedaden su

conjunto"ypara lossujetosen 10 individual; el segundo, queelfuncionalismoes

universalmente aceptado y "presupone que todas las formas y estructuras sociales

y culturales estandarizadas cumplen funciones positivas" y en el ultimo destaca la

indispensabilidadporquetodosenunaestructura,tienenunafunci6nquees

necesariaparaelfuncionamientodeltodo(Ritzer,2002,p.133).

En otro sentido, Carrillo y Mosqueda (2006, p. 2) explican que la vision de

Luhmann seestableceporladiferenciaci6nenel sistema socialdesusfunciones

a los que denomina como subsistemas y que a su vez "cada uno de estos se

constituye por un c6digo, un medio simb6/ico ger,eralizado y un programa para

autorreferenciarse ellos mismos y generar la comunicaci6n con uno y otro

subsistema". Se supone que en el caso de la universidad (que forma parte del

:~:s~~:~:ad:ein:~i~~:i:i~n~~:~~~~:6:0~O~:~ ::tr::~::t Yo:::~~sqeJ~a::te~:~:
funcionesy,enelqueconvergendiversidaddesujetosy,queespartedeotras

estructurassocialesquecomprenden un sistema

Sobre estructura, Davis y Moore senalaban que "Ia estratificaci6n era un

«mecanismo inconscientemente desarrollado» que sin embargo, toda la

sociedad debe de desarrollar con el fin de sobrevivir" en la estructura social en la

quese localiza, atendiendo con ello, formasde organizaci6n socialyreconoceque

"cabe dentro de 10 posible, que las sociedades futuras se organicen de otras

manerasdiferentessinrecurriralaestratificaci6n"(Ritzer, 2002,p.117)

En contraste con 10 anterior, la conceptualizaci6n de estructura que hace Giddens

(2011, p. 53) es "como conjuntos de reglas y de rqcursos organizados de manera

recursiva, esta fuera del tiempo y del espacio, salvo en sus actualizaciones y en su

coordinaci6n como huellas mnemicas -las maneras en que se guardan las cosas

en la memoria-, y se caracteriza por una <ausencia del sujeto>" es decir, de

estructuratransita a estructuraci6n que es entendida como un procesoenelque



se involucran tanto la estructura social como los agentes humanos yestos

elementosguardan relaci6n a un tiempoya unespacio, dado que se considera

como proceso continuo.

Entonces si en la universidad "las funcionessocia/esnunca son las mismassino
:~:i:':::'U~~~:~od: a~:7::e::~ ;~~~~i:ad3~u~;::r~~:~:~~6:e ~:~:~~:iS:::::
convergen posturas ideol6gicas, discursos, sujetos (que asumen roles), inercias

dedistintaindole (entre otrascosasque segestanen launiversidad), los

cuestionamientosgirarianentornoaenquesentidoobajoqueprincipioste6ricos

funcionanlasuniversidadesactualesyporque.

!-aintenci6ndetrabajarsobrelalineadefuncionalismo-estructuralismoradicaen

que a pesar de que en los tiempos actuales las dinamicas sociales, politicas,

culturales y academicas han rebasado paradigmas y formas de trabajar, en

instituciones y universidades como la UAN, siguen existiendo practicas

organizacionales que son reflejo del funcionalismo y del estructuralismo c1asico

que no siempre dan cabida a otros procesos y formas de transformaci6n

universitaria en acuerdo a lostiemposmodernosquevivimos.

2.6. Construcci6nde percepciones

Tomando en cuenta que el presente capitulo habla sobre la FSU y para

conceptualizarla de acuerdo con autores como Vill,senor se requiere ir mas alia

del desarrollo de las FS e involucrar la manera en que los universitarios

interiorizan en concepto, \0 perciben, Ie dan un significado, se asJmen como

universitariosyactuanen launiversidad, secree importanteespecificarc6mose

van aentenderesas percepciones. DeacuerdoconAyara(2002,p.44),



informaci6n y los de RS en los modos de conocimienlo y los procesos simb6ficos en su
relaci6nconlavisi6ndelmundoylaactuaci6nsocialdelossereshumanos"

Por tanto, la percepci6n de los sujetos universitarios es pensada desde los

procesos significativos que cada uno construye en relaci6n a su propia

representaci6ndecosmovisionesyformadeasumirseenelentornoenestecaso

institucional. Espuesa partir de larepresentaci6n social, cuando los universitarios

::omosujetossocialesexplican, c1asificanyvaloran lassituacionesinstitucionales

a traves deexpresiones de significado, de sentidos comunesyde sus propias

experienciasdondeidentifican una seriedeentramadoscognitivos que reconocen

la interpretaci6n de normas,valores, posturas idedl6gicas, creencias que guardan

actitudes positivas 0 negativas yque en conjunto quieren deciralgo que

representaalarealidad.



CAPiTULO III

METODO

3.1. Disei'iodelainvestigaci6ndesdeu[lparadigmacualitativo

Dado que la naturaleza del objeto de estudio requiere del analisis de las

expresiones orales, dellenguaje y de las formas de interpretar de los sujetos

(universitariosysociales) larealidaddelatelevisi6n universitaria(comoun MCU)y

las formas en que contribllye dicho MC al fortalecimiento de la FSU, s& desarroll6

la investigaci6n con base en la tradici6n cllalitativa entendiemdola como "un

sistema de ideas y practicas organizadas por reglas y rituales de naturaleza

simb6lica, tacitas 0 explicitas, orientadas a inculcar ciertos va/ores y normas de

conducta producidos en determinados lapsos de tiempo en las sociedades"

(Tam~s, 2013, p. 37-38, citando a Hobsbawm).

Enelsiguienteapartado,seaprecianlasdecisionesquecorrespondenaldisei'io

delainvestigaci6n.

Tabla 9. Disei'ioydesarrollodela investigaci6n

PARADIGMA I Hermeneulico I ENFoaUE Cu.lit.livo METODO AnalisisdelDi curso

lN~~~~~~~T~S I: ~~;~~!i~~~s~\~~:~u:lur'd's (8) I ~ei~~:st:~~'tin::' pregunt.s I

UN~~~~~~SDE I ~,~:~sc~~iiIi~~~:R,ls C ::r~~~ I EX~~;~:i~~o
CDURANTEELANLISIS CFINALES



Fuenle:Conslrucci6npropia

3.2. Enfoquehermeneutico

Se entiende por enfoque hermeneutico como un mecanismo para comprender

ideas, textos y significaciones del discurso ~e los sujetos participantes en las

distintas etapas del trabajo de campo. Moreno (1993, p. 72-73) reconoce dos

lineasproblemilticashermeneuticas: la primera, que la hermeneutica consisteen

elcasodelostextos, loqueelautorquisocompartir, "10 que el texto significa" en

independencia a 10 queel autordeseaba expresar,lo que "signifieapara nosotros"

y, "eua/quier tipo de eompromiso entre las tres anteriores".

En la segunda linea, la misma autora habla de "/a neeesidad de eomprender un

texto en e/eontexto", apreciando poruna parte, la posibilidaddetextosescritosy

lasegundaqueeslaquesevaloraparalapresenteinvestigaci6n:

"Cuando se piensa el texte. como mensaje discursivo contenido en un medio oral,
parficularmente en una relac.6n cara a cara, las cosas camb/an. Las relac/ones entre
hablanteyelmensajeyentreeloyenteyetmensajesondiferentesalasrelacionesentre
el escritor yelmensaje yentre ellectory elmensaje. Aca, elcontexto es, al menos
parcialmente. comparfido;/oqueelhablantequieredeciryloquelafrasedicesehallan
muycerca"(Moreno.1993,p.73)

Yes que, para recuperar las percepciones de los sujetos dada nJturaleza del

objetodeestudio,seprocedi6alacercamientoconlossujetoscaraacara,loque

permiti6clarificarenestecaso, 10 que el hablantedeseaba compartirenrelaci6ha

la FSU y a la TVU. Dichos encuentros permitieron identificar las formas en que los

sujetos conocen al mundo y se tradujeron en aproximaciones de articulaci6n

lingOistica de discurso oral para representarseen conjunto a Iosdiscursosdelos

sujetosrecuperadosmediantetecnicaseinstrumentosdiferentes.



11 Grondin coincide con Morenosobre la riquezadel discursocuandosenaladesde

la filosofia hermeneutica que "sin duda, el reconocimiento de la propia finitud, es la

conciencia de que nuestro lenguaje no basta para agotar el dialogo interior que

nos empuja a querer entender... por eso, la filosofia hermeneutica no reconoce

otro principio superior que el dialogo" (Grondin, 2002, p.179), Y con Ferraris (2002,

p. 11) cuando reconoce que en la hermeneutica, ellenguaje cotidiano va de

hacerse interprete "entre personas que hablan lenguas diversas" entendiendo

lenguas como expresionesvariables porejemplo, discurso, expresionesescritas,

ellenguajedela musica, otras

3.3. Analisis del discurso

Para describir las opiniones de los sujetos participantes en la investigacion se uso

el analisis del discurso, que permitio contrastar la percepcion de los diferentes

sujetos universitarios participantes a partir de la expresio~ de sus CO?mOViSiones,

significados e interacciones, asi como sus formas de relacionarse y asumirse

como sujetos en el entorno universitario 0 social (segun seael cas0), enrelacion

con la FSU presente en la TVU. De dichas percepciones y representaciones

simbolicas localizadas en el discursode lossujetos, seconstruyo un entramado

conceptualconlaintenciondedarcuentadelarealidadexpresadaporlos

Para la realizacion de esta investigacion la eleccion del metodo se determino a

partir de la revision e identificacion de diferencias entre el analisis de contenido

(AC) y analisis del discurso (AD). Respecto a los fundamentos teoricos y

epistemologicos del AC, se observa que para su estudio este procede a

desarrollar en un primer momento un modele de interpretacion de datos empiricos

que se contrasta con un modelo posterior de interpretacion es decir, una

construccion de metatextos (cargadosdesignificadose imagenesquerepresentan

alarealidadestudiada)



I'

~a especificidad del metodo del AC, radica en que para su 16gica de

argumentaci6n, se auxilia de la teoria del lenguaje como modele hipotetico

deductivoyconsidera lafrecuencia de las categorias. Si bien es ciertoqueestees

un metodo que se carga mayoritariamente al paradigma cualitativo, Navarro y Diaz

(1999,p.208-220)sugierenqueparael"analisistextuaf'delosdiscursos,existen

herramientas computacionales que facilitan la organizaci6n y proceso de

decodificaci6ndeloscontenidosymensajesqueayutlarianenalgun momento, a

determinarlaperiodicidaddeldiscursodemaneraestadislica. Los autoressenalan

queelACesnecesariamente "textual" de las expresionebverbales,escritasyde

losacontecimientosohechosreales

La 16gica de interpretaci6n del AC "puede concebirse como un conjunto de

procedimientos que tienen como objetivo la produccion de un metatexto ana/Wco

en el que se representa el corpus textual de manera transformadora", este

metatexto, "consiste en una detenninada transformacion del corpus, operada por

reglas definidas y que debe ser teoricamqnte justificada por el investigador a

traves de una interpretacion adecuada". S~s principales modelos y expositores

son Glasser y Strauss y, Teun Van Dijk (Navarro y Diaz, 1999, p. 198).

En 10 que respecta al AD y a diferencia del AC, Abril (1999) declara que su

fundamentoepistemol6gicoseubicaenlasemiotica,enlasraicesdelapsicologia

socialydelgirodiscursivodela realidad,esdecir, estemetodobuscaidentificar

las formas de circulaci6n y producci6n de los signos de los actores sociales a

traves de la revisi6n de textos, analisis a profundidad de los mensajes de los

discursos orales y formas de significaci6n de los entomas sociales y culturales

para desenmaranar la cosmovisi6n de los informantes. EI AD busca recuperar las

representacionesdel sentidode los sujetos sociales en un espacioysuinteracci6n

conelentorno

EI AD emplea un enfoque hermeneutico como parte fundamental "de su analisis al

lenguaje como instrumento mediante el cual se expresa el pensamiento, el



conocimiento y la cultura" (UPN, 1993, p. 1). En ese sentido, las narrativas a

travesdelasexpresionesdelossujetosuniversitariosysocialesquefueron

entrevistados en el trabajo de campo, se clasificaron para identificar patrones,

variaci6n de conceptos respecto a la FSU y a la TVU, se extrajeron discursos

dominantes y de resistencia, as! como c6digos que permitieron comprender la

realidaddela FSUdesdelaposturaestruclural-funcionalista.

"La sociedad mediatica en la que nos toca vivir ha puesto de manifiesto y ha

otorgado relevancia a la manera en que las organizaciones se comunican tanto

con su entomo como en el interior" (Schvarstein, 2000, p. 328)porello, rescatar

discursosde actores universitariosyde una parte de la sociedad sobresu

cosmovisi6n de la FSU, implicaciones, cumplimienlo entre otras particularidades a

traves de TV UAN, result6 relevante

De 10 anterior se determin6 que tanto el AD como el AC resultaban viables realizar

la investigaci6n aunque la decisi6n en la investigaci6n se inclin6 hacia el AD

porque se pretendia descifrar el significado y las CpmPlejidade~ de las palabras

oralizadasporlossujetosparticipantesysusrazonesparausarlasenuncontexto

donde se buscaba saber el papel que juega la TVU dE1 la UAN en el ~ontexto del

fortalecimiento de la FSU, a partir de la FS de Extensi6r,I-Vinculaci6n.

A traves del AD se estudiaron todas aquellas interpretaciones de construcci6n

sobrelarealidadeinteraccionesdesignificadosqueenuncianlosdiferentes

acloresrespectoalsentir, pensaryactuarsobretododeforma interna (en algunos

casos external de la universidad que cuenta con funciones espec!ficas y

estructurasdeterminadasporlasdimimicasinstitucionales.

3.3.1. Discurso

Se entendera por discurso como "el uso social y arliculado dellenguaje verbal en

forma oral 0 escrita, desde un nivel mlnimo y simple al mayor y complejo, en



1 'Contextos interactivos, ya sean estos de caracter local, como 10 es el dialogo

I interpersonal, 0 social en genera/" (Campos y Gaspar, 2004, p. 24) que usan los

I sujetosparaexpresarsesobresusacciones,realidadycontexto.Losdiscursos

I guardan una estructura, significados y usos sociales de las formas en que se

, interpretaalmundo.

Lasdimensionesdeldiscursoson lalingOistica, lacognitivay lasocial;laprimera

en donde el discurso es entendida como uso dellenguaje, la segunda donde "el

discurso es un evento comunicativo a traves del dual usamos el lenguaje para

comunicar ideas u opiniones (0 para expresar emociones)" - y creencias - y, por

ultimo 10 social, donde "eldiscursosuponeunainteraccl6nensituacion~ssociales,

pues ademas de emplear el lenguaje 0 comunicar Jus ideas u opiniones, los

participantes hacen algo mas, interactUan" (Rivas, 2003, p. 35), como en un grupo

focal. Esimportanteseiialarqueenlapresenteinvestigaci6nseasumelasegunda

dimensi6n.

Mendoza (1998, p. 53) sostiene que "el discurso es una forma de manifestaci6n de

las significaciones sociales de la ideologia que se concreta en un texto 0 en un

acto de enunciaci6n"y que en las instituciones, coexisten discursos diferenciados

\jcontradictorios; reconocediscursosoficiales1odominantes, que seapegana la

filosofiade la instituci6nyquepueden nodemostrarenverdaderofundionalismo

delainstituci6n.

Estudiar las diferentes expresiones del discursode quienestoman decisionesen

launiversidad(autoridades),dequienescontribuyena realizarias (integrantesde

losequiposdeproducci6ndeTVU),delacomunidad universitariaydequienesde

alguna manera consumen el MC (la sociedad), es s610 una de las tantas formas

para identificar c6mo se entiende la FSU y c6mo se comparte, traslada 0 hace

presenteen entornos sociales como parte de las FSdelaslES.



3.4.Alcancesylimitaciones

1) EI presente estudio buscara dar cuenta del paper que juega la TVJ de la

UAN en la universidad comoacci6n quederiva de lafunci6n sustantiva de

vinculaci6nyextensi6n.

2) La naturaleza de la investigaci6nesunicamentesobreparticularidadesde

la UAN, aunque esto no quiere decir, que en otras universidades se

presentensituacionessimilaresalanuestra.

Limitaciones:

1) Que los sitios Web de las universidades revisadas y presentadas como

antecedentes, no se encuentren vigentes 0 presenten cambios

considerablesensuinformaci6n

2) Elperiododetiempoenelqueserecolect61ainformaci6nysedesarrollola

investigaci6nesapartirdejuniodel2014ycomprendehastajuliode12015,

un momento coyuntural especifico de dificultades econ6micas para la UAN

yconunapercepci6nsocialmediadaporestas.

3) Dado que se analizan cuestiones de dinamicas organizacionales

universitarias,politicasinstitucionalesyrelaci6nconsectorestantointernos

como externos a la universidad, es posible q\le algunos apartados en el

documento puedan herir algunas suscePtibilidade~, aun cua~do no es la

intenci6n.

4) Por etica, se considera importante mante[ler en el anonimato los nombres

delasylosfuncionariose integrantesdelosdiferentesequiposde



producci6n televisiva que compartieron valiosa informaci6n para la

realizaci6ndeestainvestigaci6n

3.5. Tecnicase instrumentos

II 3.5.1. Entrevistassemiestructuradas

i
'I La entrevista se considera como una "reuni6n para eonversar e intereambiar

informaei6n entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras

(entrevistados)"(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010, p. 418). Cabe destacar

, que para lograr los objetivos en el TC, "Ia entrevista cualitativa proporciona una

1 leetura de 10 social a traves de la reeonstrueci6n dellenguaje, en el cuallos

entrevistados expresan los pensamientos, deseos y el mismo inconsciente" (Vela,

2004,p.67).

Para efecto de la recolecci6n de datos se consider6 pertinente desarrollar cuatro

etapas de trabajo de campo (TC), se hicieron en la primera etapa (TC1) 8

entrevistas semiestructuradas (ESE) a funcionarios universitarios y una entrevista

, plloto la cual, permiti6 reconstruir la guia de preguntas que consta de 22

cuestionamientoscomopartede5categoriasiniciales. Esnecesarioagregarque

existi6 flexibilidad para realizar preguntas emergentes relacionadas al tema

central.

Losfuncionariosseseleccionarondeacuerdoalasdependenciasuniversitarias

que representan, el tipo de cargo 0 nombramiento con el que cuentan (como

coordinadores, secretarios, responsabJes de departamentos asi como

representantes de educaci6n media superior y superior en la UAN). Los

funcionarios son actores clave en la toma de decisiones al interiQr de la

universidad dado que participan de forma directa y constante en el desarrollodela

vida institucional y por 10 regular comparten en los MCU como TV UAN, sus



actividadesypercepci6n sobre la FSU inclusoaun sin darse cuenta de esta ultima

I porlacotidianidad.

, Cabe destacarquetodaslas ESE se realizaronen las oficinas de losfuncionarios

I en eldia yhora que indicaron deacuerdo a susagendasdellabajo,y I05

, discursos se grabaron en audio tras el consentim,iento de entrevistado. Ademas

result6 relevante saber que la disposici6n de 105 funcionarios por participar fue

positiva dado que ofrecieron colaborardesernecesarioen momentosyproyectos

futuros de la investigaci6n. Por respeto a 105 sujetos participantes, en todos 105

!T1omentosdelainvestigaci6nseomitiransusnombres

ComosenalaBernarndcitadoporVela(2004,p. 75),seproporcion6"alinforrnante

el espacio y la libertad suficiente para definir el contenido de la discusi6n" 10 que

permiti6rescatarconceptosclaveconmayorprecisi6nyflexibiIidad en dudas que

surgiandurantelaconversaci6n.

Las ESE se realizaron en el periodo de noviembre de 2014 al mes de abril del

2015. En el siguiente cuadro, se presentan detalles generales de fechas y

duraci6n de 105 encuentros con losfuncionarios.

Tabla 10. Detalles del trabajo de campo 1, entrevistas semiestructuradas (ESE)

ESE FECHA DURACIN
Piloto 14 deoclubre de 2014 18min 55se

~ ~W:~~~ilr:?~f: ~::~~~:~ J~~I:F]f.:
5 17 de diciembre de 2014 51min 30se
6 26 de enero de 2015 30rhin41se
7 20 de marzo de 2015 48rhin 21se
8 17deabrilde2015 lhr 25min 30se

Fuenle:Conslrucci6npropia.LalablagulaconlaquesedesarrollaronlasenlrevislaJcorresponde
alanexol



Una vez realizada cada ESE, se procedi6 a capturar en un archivo de texto la

entrevistatalcual,considerandotodoslosdetallesyexpresiones oralesque cada

funcionario comparti6. Luego de 10 anterior, se dio formato a cada archivo de ESE

en.rtf, yse procedi6 a exportar los textosal Software Atlas Tiversi6n 6.2.25 para

suanalisis.

3.5.2. Grupofocal

De acuerdo con Vela-Pe6n (2004, p. 77), "un grupo focal define el conjunto de

personas que se retmen con el fin de interactuar en una situaci6n de entrevista

grupal, semiestructurada y focalizada sobre una tematica particular, que es comun

y compartida por todos". EI grupo focal (GF) se desarroll6 como TC2 a partir de

una guia de 23 preguntas que integran al igual que en el TC1, a 5 categorias

iniciales. AI igual que en el TC1, elfisti6 f1exil:Jilidad para realizar preguntas

emergentes relacionadas con el tema teniendo como objetivo de direccionar la

conversaci6ncuandosedesviaba

Participaron en un GF que se realiz6 en diciembre de 2014,7 universitarios

integrantes de los distintos equipos de producci6n de TV UAN que actualmente

asumen diferentes roles como conductores de TV, productores, camar6grafos,

editores, redactores y iEjfes de informaci6n. Para seleccionar a los sujetos

participantes, se tom6 a consideraci6n su experienLa laboral, el rol que se

desempena,queparticiparanactivosenunequipodeproducci6ntelevisivayque

pertenecieranadiferentesequipos. EneIGF:

·mas alia de hacerla misma pregunta a variosparticipantes, su objetivoes generar y
anatizarlainteracci6nentreellos....Sereuneaungrupodepersonasysetrabaja con este
enre/aci6nconlosconceptos,lasexperiencias, emociones, creencias, categorlas, sucesos
o los temas que interesan en elplanteamiento de la investigaci6n"(Barbour cilado en
Hernandez,FernandezyBaplisla,2010,p.425-426)

EI GF se hizo con la intenci6n de recuperar del discurso de quienes hacen a TV

UAN Y a la FSU a traves de este MC, una realidad, Se identific6 en el ~esarrollo



del encuentro, respeto por los comentarios de las y los companeros presentes

Para lIevar a cabo el GF se hizo el tramite de solicitud del aula de producci6n

televisiva correspondiente. a la CCS de la UAN.

IParaefectodelGF.sesolicit6lacolaboraci6ndeunaestudiantede la maestriaen

educaci6n de 4° semestre quien tuvo como responsabilidad. realizar una

representaci6n grafica que indica el orden de los sujetos participantes y la

organizaci6n del espaciofisico; (veranex06). EIGFinici650minrasdespuesde

la hora acordada con las y los participantes dado que no habia qu6rum. Cabe

destacarque previoal iniciodel GF. se solicit6aprobaci6n a los presentes, para

recuperar la conversaci6n en audio. Los detalles generales de registro del GF se

encuentran plasmados en el siguiente cuadre.

Tabla 11. Detalles del trabajo de campo 2 (TC2)

Grupofocal(GF). Fuente:Construcci6npropia. La tabla gula de pregunlascon la que se desarroil6

elTC2quecorrespondealGF,seencuentracomoanexo2

3.5.3. Sondeode opini6n

A traves de los sondeos, se da cuenta de la "opini6n publica en una ampfia gama

de temas sociales y politicos" (ESOMAR, 1998). Como parte de las entrevistas

cualitativas, y las dos ultimas etapas del TC (TC3 Y TC4). se consider6 pertinente

. paraestetrabajo, larealizaci6ndedossondeosdeopini6n, uno conlasociedady

uno con la comunidad universitaria. EI primere con la intenci6n de rescatar

principalmente las versiones de los sujetos sociales sobre la FSU a traves de TV

UAN mediante el reconocimiento del MCU y sus programas. opiniones y creencias

sobre la TVU. recomendaciones, identificar si se reconocen otres MCU y no

menosimportante, laspercepcionessobrela universidad.



I En el caso del sondeo con la comunidad universitaria que corre~ponde al TC4, se

I busc6 identiticar si los universitarios reconocen -Tv UAN como un MCU, los

programas identiticados, el reconocimiento de otros MCU como en yl TC3 Y la

, concepci6ndelossujetossobrelaTVUysususos.

"EI sondeo investiga acerca de un aspecto de la realidad social, como las

opiniones de ciertas personas" (Universidad de Antioquia, sIt, 7). EI sendee con la

sociedad (TC3) consiste en B preguntas, 3 de opci6n multiple y 5 de opini6n

abierta mientras que la encuesta con la comunidad universitaria, recuper6 en 4

preguntas, 3 de opci6n multiple y 1 de opini6n abierta, el reconocimiento del MCU

TV UAN Yla esencia de 10 que debe de hacer una TVU.

Para Rovigattl (citado en Sanchez, 1976, p. 324) destaca que "Ia opini1n publica

se presenta como expresi6n de la conciencia mas 0 menos sensible, mas 0 menos

i1uminada de un publico que, consiente de su fuerza, exige, demanda, amenaza,

aplaude ... ", mientras que para J. Bryce, "Ia opini6n publica es un termino usado

comunmente para designar el conjunto de puntos de vista de los hombres acerca

de materias que atanen 0 interesan a la comunidad".

Cabedestacarqueelsondeodeopini6nsocialtuvolugaren6puntosdelaciudad

quetueronseleccionadosporquesonespaciospublicosytienencotidianamente,

una afluencia de personas considerable a simple vista. Se recurri6 a

establecimientos comerciales, personas en las p,aradas de transporte urbano,

:personascaminandoypersonassentadasenespaciosPubliCOS.

En el casodel sendee con la comunidad universitarla, es importante mencionar

que 5610 se desarroll6 al interior del campus de la CiUdrd de la Cultura Amado

Nervo, en Tepic, Nayarit. Participaron en el mismo, universitarios que se

encontraban transitando en los distintosandadores de la universidad,unidades

academicas, oticinas, jardines y areas de mantenimiento. En ambos sondeos de



I opinion (TC3 y TC4) las muestras fueron considerad~s por conveniencia los

I participantesseleccionadosalazar.

~ En la tabla (12) siguiente, se concentran deta\les generales sobre el sondeo que

se realizo con 30 sujetos de la sociedad (TC3) por ejemplo, en el lugar de

realizaciondelsondeo,fechas,edad de los participantes ysu ocupaclony, del

sondeo con la comunidad universitaria (TC4) que a diferencia del TC, busca

identificar el reconocimiento del MCU en la UAN

Tabla 12. Los sondeosde opinion: socialyuniversitaria

-10comerciantes
- 8 personal educaci6n basica (maestros: 1
preescolar, 3 secundaria, 1 primaria. 1

~~C~~~~~~~n~~n~~~v~~~:t~'ri~asesor educativo)

·5 olicios (3 amas de casa, 1 taxista. 1

~~~~~:~~~ia de transito
-4 Profesionales (1 veterinario,1 ingeniero,1
enfermera,1 romotordeventas

0026.75 -11docenles
anos (son:1pensionadoy10activos)

300el1y4
dejunio

0024.63
.ilos

Oe16.30 -gesludi.nles
anos son: 1 mediasu erior 6su erior,2 os rado

Fuenle: Conslrucci6n propia. AI igualque en los apartados de anleriores,lantoelinslrumenloque
correspondealTC3comoalTC4,seencueniranen elanexo(veranexos3y4)

3.6. Descripciondelosinstrumentos

Pareefectode recabarla informacion, se construyeron 4 instrumentos,donde los

primeros 2 son tablas guia de preguntas, una para desarrollarlas 8 ESE (anexo 1)

ylaotraparaeIGF(anex02); ambas sedividen en 5categorias, perolaprimera

cuenta con 22 preguntas mientras que la segunda con 23. Para los sondeos de

opinionseconstruyounatablade9preguntasyunade4, laprimerafueparael



; acercamiento social (anexo 3) y la segunda para el acercamiento con la

1 comunidaduniversitaria(anex04).

Todos los instrumentos se construyeron con base en las categorias de am3lisis

Iniciales, descritas en la tabla 9 del apartado del 3.1. DisefJo de fa investigacion

descrito en paginas anteriores. Se consideraron sobre todo preguntas abiertas y

en algunos casos, especialmente en las entrevistas confuncionarios yel grupo

focal, recurrira la tecnica de entrevista a profundid~d, derivando nuevas preguntas

apartirdesusdichos(anexos1y2)

Para el caso de los sondeos de opinion al interior y exterior de la universidad, se

diseriaron dos instrumentos con preguntas abiertas y cerradas; el in~trumento de

sondeo social cuenta can un total de 8 items, 3 preguntas en relacion al

reconocimiento de la TVU, sus contenidos y los demas medios universitarios en

son preguntas cerradasy, 5 preguntasperoabiertas; 3 can la intencionde

recuperardeldiscursosocial,laopinionusoysugerenciasdeunatelevisora

universitariaylasultimas2enrelacionala percepciondelsujetosocialsobrela

universidad en general (veranexo 3).

En cuanto al sondeo can la comunidad universitaria, el instrumento se conforma

'por4 preguntas, 3cerradasyunaabierta. Laspreguntascerradassonelrelacion

',al reconocimiento de la TVU y de otres medios universitarios mientras que la

;:pregunta abierta, busca recuperar paraque sirve una TVU (ver anexo 4). Es

I,importante serialar que en ambos instrumentos Elxiste un espacio al inicio para

recuperar datos generales como lugar, fecha, ocupacion, sexo y edad de los

entrevistados.

3,7. Categoriasde analisis

Comosemencionoaliniciodeestecapituloeneldiseriodelainvestigacion,para

tll trabajo de campo (TC) se pensaba en 5 categorias iniciales (CI) misrf,as, que se



encuentran como conceptos clave en el marco te6rico. Durante el analisis del TC,

se codific6 3 veces la entrevista semiestructurada, I~ primera en relaci6n a las

categoriasdeanalisisestablecidas,lasegundatomandoencuentalascategorias

emergentes (CE) de la primera codificaci6n en relaci6n Jon las concepciones de

lossujetosparticipantesylatercera,enlaqueseestablecieroIlgruposde

:::onceptosporfamiliasysedenominaroncategoriasfinales(CF)

Las CF se mantuvieron presentes en los diversos momentos de analisis del TC

peroconvariaciones. Porejemplo, prevalecieronhastaelgrupo focalmomentoen

el que una subcategoria asciende a categoria pordensidad. En 10 que respecta a

lascategoriasparaelanalisisdelossondeosdeopini6nsucedeaIgosimilar,enel

TC3 que es el social, 2 categorias descienden a subcategorias y 2 mas no

aparecen. En 10 que respecta al TC4 0 sendee con la comunidad universitaria,

5610 aparecen 3 categorias, una desciende a subcategoria yaparecen

subcategoriasemergentes

Para efecto de una mejor comprensi6n de la categorizaci6n, se constnJy6 la

siguientetabla que rescata las representacionesysussignificaciones para la

investigadora.

Tabla 13. Categorias de analisis durante E(I trabajo de campo

1 Percepci6n de la FSU ~~;~:~~~~:~~~eq~~SSU~~~~ol~ ¥:~e~~~r~~sre~:~~~S:~a ~~r~:Ci~~
Todas aquellas actividades universitarias que se relationan

2 Accionesquecontribuyenal principalmente con las FS y, con el compromiso que asumen los
fortalecimientodelaFSU su"etos orcum lirlas

3 ~~:~:i:r~a d~obre difUS:~~ ~n~~:~~~~~.nd~r~:r:~~!~l:~r~~~~~ ~~ ~~Va conocer algo en la

4 ~~~~~~~~~~ne~n:~:r~:~~S de ~aO;:~~~i~:~ ~~n~~~u:~~ ~~~i~r;;~GS e~O~u~:O~:rd~~~~:: decisiones
Aquellas formas de promoci6n del pensamiento critice, critica,
~~~xi6n y debate que se identifiean en los MCU, en especial en TV

Identificaci6neneldiscurso,delaexistenciadelosdiferentesMCU
en la VAN, uedeserbeMCenMCoencon'unlo



~~~~;rSiddaed ser de la U La existencia de la sociedad como raz6n de ser de la universidad

Perceoci6ndedifusi6nU
Laformaenquelossujetosidenliftcanelconcep(odedifundir,se
confundeenmomentosconladivul aci6n

se;~fi~re~losrecursoshumanOSldeinfraestructura financieros

Como ideal del sujelo, como razon social, comoraz6ndeserde la

~~~e~~:~t~ ~:r:~a:~~el cumplimiento de las FS para contribuir al

2 ~~~~UCIONALIZADA DE LA ~::~:~~~~~~a:~::~~~~~etensi6n en el discurso por ejemplo. los

4 DIN MICAS EXTERNASALA
U

~:i~~i~~~~:~~~as~ ~~:~~e~~~a: 1~~ep~~ti~j:~~:t~:~~~~::~i~S se
normativas rocesos,usodelrecurso institucipnalidad entreotras

TodoslosMCU radio TV r nsa aceta, medios di itales olros.

Fuente: Construcci6n propia

3.8.Procesamientodelainformaci6n

Para ordenar y procesar la informaci6n. se utiliz6 tal como mencionan Hernandez.

Fernandez y Baptista (2010. p. 470) el software Atlas. Ti "para segmentar datos en

unidades de significados; codificar dalos (en ambos pIanos) y conslruir teoria

(re/acionar conceptos y calegorias y temas)". La informaci6n recabada de las ESE

y GF en el trabajo de campo se fue capturando en un procesador de texto,

posteriormente los archivos se exportaron en unidades hermeneuticas conforme

se fueron obteniendo y se codificaron una por una. EI discurso se c1asific6 de

acuerdo a las categorias iniciales, se observaron categorias emergentesque al

.final,sere-conceptualizaronparaquedarcomocategoriasfinales como se explic6

enelapartadoanterior

Una vez que se codificaron las 8 ESE individuales y el GF, se hicieron los cruces

correspondientes de c6digos. subcategorias y categorias en cada unidad



II
I

flermeneuticapararevisarladensidaddecadaelementodiscursivo,cabedestacar

que al mismo tiempo y de manera manual, se estuvieron realizando redes de

relaciones conceptuales (una por cada unidad hermeneutical, que facilitaron la

l\ comprension de los entramados de significados y posteriormente, se hicieron y

ordenaron las redes semanticas individuales. En el caso de las ESE, se buscaron

diferencias y similitudes discursivas de las redes semanticas individ,uales y se

construyoapartirdeello, una red semantica general de las ESE.

En 10 que respecta al sendee de opinion social, se procedio a capturar la

informacion obtenidaen cuadros, mismos que contenian los datos generales de

losentrevistadosysusrespuestasa las Bpreguntas reali,zadas. Para el sondeo de

opinionconlacomunidaduniversitariaseprocediodelamismaformaperoaellos

solo se les hicieron 4 preguntas. Una vez que se capturo la informacion, se

trasladaron los 2 documentos primarios obtenidos al Atlas. Ti, se comenzo con la

,codificacion, categorizacion, cruces, densida~ y finalmente, establecimiento y

ordenamientodelasredessemanticas,unaporcadasondeo.

Cabe destacar, que en el apartado de anexos, se encuentran las redes

semanticas individuales que corresponden a cada una de las entrevistas

:semiestructuradaSYSepresentanenelsiguienteorden:

• Funcionari01:anex07

• Funcionari02:anexoB

• Funcionari03:anex09

• Funcionari04:anex010

'. Funcionario5: anexo 11

• Funcionari06:anex012

• Funcionari07:anex013

• FuncionarioB:anex014



L'

Finalmente, se construyeron dostablas defrecuencia, en la primera, se enlistan

todaslascategorias,subcategoriasyc6digosquesehicieronpresenteenlos

diferentes momentos del procesamiento de la informaCi6n y del analisis de los

datosseconstruy6conlaintenci6ndebrindarunpanoramageneraIdelescenario

conceptual y discursivo de las 8 ESE, del GF, y de los sondeos de 0~ini6n social y

universitario(anexo 15). La segunda tabla, rescata lascategoriasfinalesconlas

que setrabaj6 el analisis de los resultados (anJxo 16).



CAPiTULO IV

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

GQue papel juega TV UAN al interior y exterior de la universidad en

la funci6n sustantiva de Vinculaci6n-Extensi6n de la Cultura y de los

Servicios parael cumplimientode lafunci6n social de la Universidad

Aut6nomadeNayarit?

AI analizar una parte de la FSU desde la mirada dl'! quienes toman decisiones en

!a universidad, de quienes hacen posible TV UAN, de quienes conviven con el

MCU como docentes, trabajadores y estudiantes para dar a conocer sus

quehaceresyporsupuesto,desdelaperspectivaysJntirdelasociedad,setiene

~a certeza de que los valores e ideales universitari~s, estan presentes en

~iferentes contextos y es que, segun Manzano y Torrego todas y todos los

ciudadanos "deberian tener la capacidad a acceder a los estudios universitarios en

aras de su aporlaci6n cabal en fa construcci6n de la sociedad", (2008, p. 480)

Dentro y fuera del campus, la universidad se mueve, se transforma, camina, se

sienteyse vive. Esasi como se identificanen estatesisdinamicas universitarias

que dejan ver de que se trata la FSU, c6mo se presenta en los MCU, c6mo se

construyedichoidealyc6mosecomparteconlosuniversitariosyconlasociedad

an general.

Dar cuenta de la FSU por medio del cumplimiento de la difusi6n como objetivo en

las Iineas estrategicasde lasacciones de la FSdevinculaci6n-extensi6n segun el

POI (2011) de la UAN, implica reconocer posturas que asumen los sujetos y se

reflejan en la representaci6n de un conjuntode dinamicas interconectadas, yde

manerasdeasumirla realidad universitaria que funciona no 561odeacuerdocon

losprocesosyestructurasinstitucionalessino,quesecondicionaporvoluntades

personales y de terceros quienes interiorizan para ~i mismos ptecisamente esas

funcionesyestructurasorganizacionalesuniversitariJs



Las actividades de difusi6n universitaria como acciones indispensables para

{acilitarlavinculaci6ndelauniversidadylaextensi6ndesusservicios con btras

instituciones y con sectores sociales de diferente orden, son consideradas como

, cualidades que Ie permiten innovarse y mantenerse prbsente en cntornos que

cambian de forma constante 0 temporo-espaciales como ya se habia mencionado

por Palazuelos (1992), pues es "a partir de sus historia, po/itica, estructura y

funcionamiento" que la universidad organiza sus quehaceres principalmente

sustantivos.

Considerar el rol que juega especialmente lV UAN para comprender la realidad

universitariaysocial,yalaqueseadhierendificultadesinstitucionales,procesosy

percepcionesde los universitariosysujetossociales,dacuentadevaliosos

esfuerzos que se han trazado en la ultima decada para consolidar la difusi6n

universitaria en la UAN aun incluso, sin haber madurado en reglamentos internos

ni normativas institucionales con relaci6n especifica a los MCU.

Asi pues, para dar cuenta de los resultados, se estructuraron de la siguiente

manera:

,Elprimerpuntoen lalinea discursiva del analisis, versa sobre la FSUqueluegose

relaciona con lV UAN una vez que ambas se caracterizan, luegd se procede a la

!dentificaci6ndelmodeloalquecorresponde.opuedbresponderlalVUsegun los

te6ricos, la apropiaci6n de lV UAN al interior y exterior de la univTrsidad, asi

comoelpapeldelavincul~ci6nyextensi6nmedianteladifusi6nuniversitaria.

En un segundo momento, se busca dar cuenta del rol de la lVU en la construcci6n

del conocimiento social, la percepci6n de los sujetos sobre la promoci6n del

pensamiento critico y debate presente en los contenidos de la lVU y elementos

que se consideran indispensables en losmedios universitarios comolalibertadde



!l'

k expresion, la Iineaeditorialyalfinal, sedescriben los MCU quesereconocenpor

I, tossujetosentrevistados.

t Finalmente se traza una linea que aborda los detalles sobre recursos

universitarios, normativas y necesidades de MC como TV UAN Y ~e explica la

vision institucionalizadaque se identific6 en voz de los participantessobrela

universidad,susfunciones,estructura,formasdetomardecisionesconrelaciona

fa TVU y las relaciones que guarda la UAN con instancias externas como el

gobierno.

Seconsiderorelevanterecuperarfragmentosdediscursosdeuniversitariosydela

sociedad participanteportanto, seindicaraentreparentesisdedbndeprovienf3la

cita: de los funcionarios en las entrevistas semiestructuradas (ESE), de los

integrantesdelosdiferentesequiposdeproducciortelevisivaen el grupo focal

(GF), de sujetos sociales que participaron en el sondeo social (SSO) y, de

universitarios comodocentes, administrativos 0 estudiantes que resPfmdieron al

sondeode la comunidad universitaria (SCU)

4.1. Caracterizacion de la funci6n social universitaria, de TV UAN Y de la funcion

sustantiva de vinculacion yextension de la UAN

Para comenzar a explicar el papel que juega TV UAN tanto al interior como al

exterior de la universidad en relacion a la FS de Vinculacion-Extension de la

Cultura y de los Servicios y dar cuenta en el ~CU del cumplirniento de la funcion

Social (FSU) de la Universidad Autonoma de ~ayarit (UAN), primero es necesario

explicar la concepcion de los funcionarios, el grupo focal y la socieda~ sobre 10

quesuponeparaellosla FSU

A partir de 10 anterior, los MCU resultan ser solo uno de los tantos mecanismos,

formas 0 canales en los que seexpresa el ideal.de FSU al interior y exterior de la

UAN, funci6n que por momentos aunque se asume por los sujetos y se presenta



en los contenidos de TV UAN. par':!ce quedarse corta a consecuencia de

voluntadesytoma de decisiones en los MCU.

Aunque las accionesde difusion se presentan en el discursoyestan plasmadas

en el POI de la universidad, se observa que hace falta asumir y consolidar

esfuerzos y consensuar acuerdos organizacionalet, que Ie permitan a los MC

trasladarse a escenarios mas favorables para su desarrollo interne e impacto

socialdelauniversidadatravesdelmedio.

De manera directa en las ESE, la concepcion de la FSU reside conceptualmente

entodasaquellasactividadesydecisionesqueserealizanenlauniversidadpara

retribuirconeducacionalasociedadencorrespondenciaalpagoquehacende

sus impuestos a la institucion. pago que tiene como raiz IQs primeros momentos

delauniversidadenelEstadocomomencionaunentrevistado,

Coinciden con losfuncionarios los integrantes de los equipos de producciondeTV

UAN quienes senalan, que la razan social de la universidad "es una aportaci6n

que la universidad Ie debe a la comunidad en si, a la sociedad en sf" (GF) pues

t:omo universitarios somos parte de un complejo social mayor,deotrasestructuras

sociales: "nosotros somos sociedad y nos debemos para ella, nosotros somos

parte del impuesto y se espera tambien la devoluci6n" (GF) de las actividades

laborales universitarias en favor de la sociedad.

Reconocer 0 saber de que va la FSU consiste en apalizar "las diferentes opiniones

y visiones que se tienen ... de la universidad y - de - ...su origen" (ESE); de 10

contrario, esa funcion social seria un ideal generico; como menciona Villasenor

(2003), esos ideales son asi. estan ahiyseguiran enel entramado universitario



soloporquesi, porquesonaxiomasaceptadosycaracteristicosdelentramlldo. Y

es que la FSU es continua y cotidiana, esta permeada por esa raz6n social (a

~ manera de retribucion) que se vuelve tangible 0 materializa en las aulas yen los

~iferentes espacios universitarios con el ejercicio de funciones sustantivas (FS)

comoladocencia,loquefortalecealacosmovisiondeloquesuponela FSUen la

UAN.

Si bien las preguntas ala sociedad no se relacionaron directamente con saber

::ual es 0 en que consiste la FSU, cuando expresan su opinion sobre la

universidad y sobre TV UAN, recuperan en relacion al reconocimiento social de la

universidad que la UAN es interesanteporquegeneraeducacion, valoresycullura

enelestadoayudandoconelloa mejorarlasociedad,loquese identificacomo

una caracteristica propia de la FSU (misma que se encuentran lastimada en el

.discursosocialdadoslasrecientesdificulladeseconomicasporlas que atraveso la

universidadelpasadofindearioyqueseveramasadelante).

Destacaen la opinion social, que detras de la FSU existe un reconocimientode la

universidad como institucionde educacion media superiorysuperior, y parte de

ese reconocimiento se genera a travesde la concepcion yacercamiento de los

sujetos sociales a la universidad y a sus MCU, en este caso a TV UAN. Dicha

afirmacion se idealiza principalmente como una concepcion que se refiere a los

esfuerzos de la universidad por ser promotora de cullura a nivel estatal, per su

trabajo con otras instituciones,. y por su proyeccion en rateria a nive, region y

nacional,segun reiteran los sUJetossoclalesycolnclden con Ios slgnlflcados que

comparte la comunidad universitaria (SCU).

Aunque existe un punta de tension en el discurso social cuando se habla de

reconocimiento social de la universidaden relacion a la retribucion social de la

UAN (razon social de la universidad) porque "Ia sociedad paga a la universidad y

la universidad no ofrece sus servicios" (SSO), se considera como un argumento de

resistenciasocialdadoquelosserviciosuniversitariosseencuentranadisposicion



, de la sociedad y en opini6n de los funcionarios, "estamos abiertos, si, si se

acercan perc asi, can sus reservas, como que imponen, como que dicen, ellos son

los universitarios" (ESE) de la UAN y esa barrera es uno de los retos a superar en

lavinculaci6n-extensi6n.

En el caso del discurso de las ESE y del GF, se observa que la FSU es un ideal

que se asume en relaci6n con la identidad, al compromisoy la responsabilidad

profesionalquetienenquienesconformanalauniversidad,especialmentecuando

se habla de la docencia que esconsiderada poria mayoria de los funcionarios

como indispensable, lesiguela investigaci6nyluego lavinculaci6n-extensi6n, 10

queda cuenta de que la UAN seapegaa un modelode universidad-docencia que

traeconsigodebatescomoelquereiteraArechavala(2003,p.1)quienplantea "si

la funci6n "esencia" de las universidades es la docencia, 0 si deben centrarse en

contribuiractivamente al desarrollo econ6mico", donde la vinculaci6n-extensi6n

pasaatercerplano.

La comunidad universitariacoincideen elsondeorealizadoal interiordelCampus

UAN Tepic, en que la identidad universitaria, losdiferentes espaciosdestinadosal

aesempeno academico en la UAN, la educaci6n y la promoci6n de la cultura,

contribuyen a un ideal de FSU. En este caso, al igual que en el SSO, los sujetos

no contestaron directamente una pregunta en relaci6n a la FSU, pero se infiere 10

'anteriorderivadodesusrespuestasalcuestionarlossobrelaTVU.

Cabe destacar que la FS de vinculaci6n-extensi6n aunque es mencionada por

todos en las ESE, s610 dos funcionarios profundizan sobre la importancia de

lIevarla mas alia para que contribuya a fortalecer la FSU a traves de los MCU,

'considerandola como una FS articuladora que vincula al interior de la UAN a la

docenciaconlainvestigaci6n,yconlosquehaceresdelauniversidadconla

sociedad, ademas de que se vislumbra en el discurso la concienciade repensar

en nuevas estrategias formativas mediaticas para la socibdad desde la



, Y es que "no podemos concebir a una universidad sin alguna de estas tres

funciones, no podemos hablar de que se esttl trabajando en una universidad si no

se tiene alguna de estas funciones" (ESE); si bien, cada FS aporta 10 propio a

I. !ravesdelasaccionesquesederivandeellasparahacerconstituirunidealde

FSU, es claro que en la UAN algunas FS guardan mayor relevar,cia para los

funcionarios 10 que trae consigo, distintas prioridadEls y forma? de tomar

decisiones desde trincheras ideologicas que no siempre son iguale~ aun en un

mismoproyectooadministracionuniversitaria

La vinculacion-extension se reconoce en las ESE como una FS pero al profundizar

en la tematica se observan desacuerdos en el discurso de los funcionarios al

referirsea las acciones que la constituyen; aunqueestafuncionesoguarda

estrecha relacion con las otras dos FS, usualmente sus acciones se tratan y

perciben como adjetivas, en ocupacion de intereses de 10 sustantivo y no

propiamente como sustantivas, sobre todo cuando se trata de la difusion pues

para algunos es entendida como parte de las accionessustantivas yfortalecealo

~ustantivo, otros dicen que es una acci6n adjetiva que fortalece a 10 sustantivo,

hay quienes dicen que soloes adjetiva pero nosefialan a que contribuyeydos

funcionarios la entienden como transversal cuandocomentanque ladifusiones

"transversal a las demas funcionespQrque nosotros(los MCU) somosquienes vamos a

1~~;;~~~s~ e~t~~~~~ :n '~;dad::;Sd:u;,~~~ns~s;"o~ t';aU:sh:"~:~t:;i~e;:~g=ofU~~i;:se/~;,a:
conocer,esdivulgar"(ESEjlavidauniversilaria

Entonces,asumirladifusioncomoacciOnquedarafonalavinculacion-extension

como sustantiva 0 adjetiva, determina en gran medida la forma en qUf se toman

decisiones en la organizacion universitaria. Aunque "es la Ley Organica de la

universidad la que marca unas funciones sustantivas y otras adjetivas" (ES~), las

representaciones conceptuales son variadas, unicas, colectivas, parten de

construcciones simbolicas particulares 0 de grupos y sectores universitarios,

experiencias,formasdeveryocuparlarealidadydeedificaridealessobrela FSU.



Il

En el GF a diferencia de las ESE, el anal isis sobre la FSU resulta mas complejo

dado que los integrantesde los diferentes equipos de producci6ntelevisiva

distinguen ademas de la raz6n social (retribuci6n social) y de la FSU

(cumplimiento de las FS), la raz6n de ser de la universidad que "es la sociedad en

lodos sus sentidos". Parten de una mirada mas sensible sobre la identificaci6n de

los sujetos universitarios como sujetos sociales, de la identificaci6n de las

necesidadesdelosuniversitariosynouniversitariosydelasposibilidadesquese

tienedesdelauniversidadparacontribuiraresolvereintervenirenescenarios

socialespormediodeFScomolavinculaci6n-extensi6n.

Oestaca que los integrantes del GF ~e reconodm a si mismos como sujetos

sociales mientras que en las ESE, 5610 2 funcionarios 10 mencionan cuando

precisan que la raz6n de ser de la universidad es la sociedad, y que su

responsabilidad como universitarios es dada a partir de las demandas sociales

queseplanteanporsussemejantesenlauniversidadcomoaccionesenbeneficio

social,ofertaeducativaeinvestigaci6n.

EI GF se pregunta quiemes son los universitarios, de,d6nde vienen, 1d6nde se

dirigen y c6mo pueden d~sde los MCU, hacerse parti6ipes de la construcci6n de

nuevasciudadaniasysociedades;esaspremisaslasconsiderancomoelementos

indispensables en laestructurauniversitariaporquelespermiteaellos, visualizar

hacia d6nde quieren caminar no 5610 como MCU sino como universidad y como

sociedad. Es necesario puntualizar que no significa que los funcionarios no sean

conscientesdeello, el detalle es que 5610 un funcionarioexpres6 algo similar a

astediscurso.

En el punto anterior se observa un contraste en las ESE entre una visi6n

institucionalizada de la politica de la universidad, y de la vinculaci6n-~xtensi6n,

queaunqueen eldiscursocoinciden conel POI, sedejanfueraalgunosel~mentos

desensibilidadcomoloapuntaelGF,dandocuentadequeexistendecisionesde

la administraci6n central que, a pesardequeconsideran valiosos (esoselementos



ae sensibilidad) en las producciones de los MCU (GF), al momento de ejecutarlos

generanconflictoa nivelcentralyavecestraenconsecuenciascomodejarfuera

de los programas de TV, principios de las TVU como la promocion del

pensamiento critico, el debate y mayores grados de reflexion impresos en los

contenidosde los MC en relaciona problematicasuniversitarias, sociales, quese

pueden abordar desde la universidad con fundamentos suficientes, y que

fortalecen a la FSU.

~~:~::nl~s::~:::as:o:'::~~bney :::t~a~:ci:j;esq~~ I~:rt:~e::o~q~: J~n:~~~:::~
concepto y se compara con la divulgacion. En general, las ESE descri!;len de

maneraadecuadalosconceptosperocuandosetratadehablardecaracteristicas

especificasdecadaunaparasudesarrolloenlauniversidad,sepierdeclaridad.

Para el GF y dos ESE, existe mayor precision en cuanto a los terminos cuando

describen alcances y limitaciones de cada una considerando tiempos,

infraestructura, recursos humanos, econ6micos yequipo de produccion

los funcionarios atribuyen la divulgacion a la~ FS de docencia e investigacion y

senalanquecuandosedifundeotrabajaen cuestionesde divulgacion de la

ciencia,latecnologiaeinvestigacion,ladifusionuniversitarianoessuficiente

porque'

"tenemosquefortalecermucholadifusi6nydivulgaci6nuniversitaria, nuestrosprogramas
le/evisivos, de radio y te/evis/on, los tenemos que mnovar... porqueaslloexlge ... loque
vivimoshoyen/aactualidaden/aconslrucci6ndeunasociedadqueva encaminadahacia
unasociedaddelconocimiento", (ESE)

Un funcionario en particular coincide con las demandas del GF cuandosenalaque

esnecesarioquese recuperen las actividades de divulgacion de lacienciaydela

tecnologia y que se involucren tanto las autoridades como quienes hacen TV UAN

en lostranscursode dichosprocesosporque'

"sedesentendi6elareadedivulgaci6n, de la ciancia, dalaculturaoaraasotrabajbsda
invesligaci6n, sa dasatendi6, yse la d/ounpoco mas d~prlorldada aclos50c/a/es, actos



por su parte, el GF reconoce la difusi6n en la UAN como un ejercicio que se

queda corto porque la difusi6n "es muy Iimitada, Iimitada es la palabra, se puede

dar mas y ... se hace 10 que se puede", (GF). En relacipn a esto, un funcionario

sobre seiiala que ala difusi6n "hace falta darle un giro ... a 10 mejor buscar una

dinamica que abarque todo pero tambien hacer de nosotros una cuftura donde

tambien les informemos" a los MCU las actividades cotidianas mas relevantes

para coordinar y estructurar mas favorable~lente para todos la difusi6n y la

comunicaci6nuniversitaria

Los funcionarios e integrantes de los equipos de producci6n de TV UAN, coinciden

en que la FS de vinculaci6n-extensi6n entre sus acciones cuenta con la difusi6n

para "ayudar a generar un contacto mas estrecho con sectores sociales"

considerando a 1a UAN como "esa puerla de entrada 0 de ida y vuefta de la

universidad hacia la sociedad y de la sociedad hacia nosotros" (ESE) aunque, es

necesario redoblar esfuerzos porque "en el caso especifico que ocupa ... la

ielevisi6n 0 de los MeV que perlenecen a la universidad... podemos visualizar que

no se ha centrado que los medios en la comunidad son imporlantes" (ESE), tanto,

que en la universidad no se cuenta con normativa~ que respalden directamente a

los MCU.

En 10 que respecta a una caracterizaci6n de TV UAN, se considera por parte de

los funcionarios como "una productora universitaria, no es una televisi6n 100%

porque no tenemos canal propio de televisi6n" (ESE), que se enfrenta a los

contenidos y audiencia de los canales locales, pero que se define como "una

productora con una gran capacidad creativa y con muy pocos recursos para

desarrollarla pero con contenidos de primer nivef" que incluso pueden ofrecerse a

nivel regional 0 nacional (ESE) Y que hasta el momento ha logrado posicionarse

"en un lugarcito de nuestra sociedad" (ESE).



TV UAN es vista por los demas funcionarios como una barra televisiva, como una

televisorauniversitariaqueescultural,formativayqueatravesdelavihculacion

extension comparte la vida universitaria. En el caso del GF se genera conflicto

porque los participantes se preguntan si TV UAN es "una casa prJductora que

produce una figura 0, una universidad que produce material academico y cultural"

(GF) y destacan la dificultad de presentar en el medio y "nutrir de diferentes

opiniones los ejes que se manejan en la universidad", aseyerando que la UAN no

~ienelideresdeopiniontrasapuntarcuestionamientoscomoelsiguiente

";,sabes que no va formando TV VAN no Comunicaci6n Social? IIderes de opini6n a/
interiorde/auniversidad;n%shacreadoy... obviamenteserequierenlideresdeopini6n
que son dos. pordecira/go, quienes sean pero que tenganprogramasde te/evisi6n de

~~1~~:a~~r~~~t;;, s:u:e~~i~~y:~r:~aj~e;o ~~en~:~~~,a~~~7:~n~~':,g~~e~u~:t~;~,s p~~~~~:
como/lderdeopini6ngenerarla ... /crllica,debate! ... entonces,quitadeunavezotienes
queirquitandodeunavez/lderesdeopini6ndetuuniversidad.... ;,tedascuenta/oque
estasdebilitandoen una universidadenmediosdecomunicaci6n? "(GF)

Aunque la capacidad creativa se siente Iimitada p1ra producir contenidos

televisivos en TV UAN, destaca el reconoclmlento hacla la CCS por los grandes

esfuerzosquehavenido realizandoen la presenteadministracionsobretodoen

cuantoagestionorganizacional del area se refiere, (GF)

En 10 que respecta ala caracterizacion que hacen tanto la sociedad como la

~omunidad universitaria sobre la difusion y TV UAN, se localizan concepciones

similarescomosemuestranenlasiguientetablacomparativa:

'Tabla 14. Caracterizacion de difusion universitaria y de TV UAN en los sondeos de

opinion



Fuente: Conslrucci6n propia a partir de los datosobtenidos en los TC3yTC4quecorrespondenai
SSOyalSCU

Una vez expuesto 10 anterior, es importante senalarque tanto en el caso de los

funcionarios, comodelasociedadydelamismacomunidad universitaria,destaca

que aunque los sujetos mencionan conocer TV UA~, la mayoria tiene dificultades

para recordar los nombres de los programas aunque hay quienes explican

contenidosyporigual, existetambien un desconocimiento general d1horariosy

canales de transmisi6n de labarratelevisiva (seexpre!!aen lasredessemanticas

del SSG y del SCU como <no name».



!I Como se observa en la tabla 14, el papel que juega TV UAN al interior de la

!I universidad,esconsideradopordocentes,trabajadoresyestudiantescomounMC

dedifusionprincipalmente internoque seocupa de lasnecesidadesinformativas,

·l de divulgacion y de los procesos propios del funcionamiento de la universidad

mismos, que comparte con la sociedad 10 que genera un vinculo CO:l la misma y

delquederivareconocimientosocialypercepcionessobrelauniversidadporparte

de los sujetos sociales y recomendaciones para mejorar los procesos de

jJroduccion de los MCU, especialmente de la TV.

En cuanto al papel que juega TV UAN al exterior de la universidad, se observa por

10 general empatia sino con el MCU, con la universidad, 10 que da confianza de

emitir una opinion en favor (0 negativa)sobre la jnstitucionyqueelloesmotivo

para fortalecer el ideal de FSU. AI intsrior (SCU) y al exterior de la universidad

(SSO) TV UAN es vista como una TV para educar mientras que, desde la vision

de los funcionarios ydel GF seconsidera comoformativayculturaI, seevidencia

unareadeoportunidad para que la universidad reorienteel modelo de TVU alque

desea pertenecerporque si seasumecomoeducativa, seria ne~esario comenzar

a trabajar con propuestas curriculares para a~ompanar las producciones

televisivas, como en laTVEscolar.

Tanto el SSO como el SCU coinciden en que la participacion de los mismos

universitariosyde la sociedad es indispensable en la TVU; en el primero, porque

ellofortalecerialapromociondelpensamientocriticoyladiscusionloquesenalan

es poco observable 0 inexistente(en algunos discursos) en los contenidosdelos

MCU. EI discurso de la comunidad universitaria es opuesto dado que senalan que

en TV UAN existen esfuerzos de promocion del pensamiento critico, reflexion y

debate y agregan que de reforzarlo, habria de una mayor promocion de la

identidaduniversitaria.

Se reflexiona que las particularidades con las que ha venido trabajando TV UAN

en sus esfuerzos por consolidarse como una barra televisiva, dan cuent~ por su



1 '

naturaleza y finalidades (segun las ESE y el GF) de corresponder al macro-modelo

dela universidad latinoamericana que reconoce la extension de losservicioscomo

una forma de vinculacion y acercamiento ala sociedad y a sus demandas de

acuerdo con Carrillo y Mosqueda (2006, p.9); ademas se identifican en TV UAN.

caracteristicas de los tipos de TV cultural y formativa por tanto. observar la

experiencia de referentes de TVU nacional consolidados como TV UNAM yONCE

TV del IPN van marcando pauta para trazar formas de desarrollo de la TVU en

Nayarit

La difusion universitaria significo para los funcionarios un tema en el que

intervienen varios factores para desarrollarla de forma adecuada,yenapegoalas

Iineas estrategicas que marca el POI de la UAN. oestdcan discursos ~ncontrados
en las ESE cuando se refieren a la participacion de I~ sociedad en los MeU. al

comienzo, existe una tendencia de apertura y participacion a los ciudadanospero

tambien se observa de forma sutil, dificultad en la disposicion de facilitar la

participacion a la sociedad cuando esta tiene que acercarse al medio porque

cuando es el medio el que se acerca a la sociedad, la apertura es sencilla y

seleccionadacomoseobservaenelsiguientecuadrodefragmentosdiscursivos:

Tabla 15. Participacion s~cial en MCU

_ Losciudadanos-noseacercantodavjacomoqu;si~ramos, lenemosunaradiojoven, ;gual
la televisora. la productora, tambienpodemos apoyaren eso, nuestraspropias redes
~osc~~~::n~:~ imponemos. pera es/amos abierlos a la sociedad y cada que podemos S8

Funcionarios
(ESE)



P~~~~~~~~e ~ee~r::arr;:~O;:" e;~~~t~e;~~~s retroa'imentac;~n. no sabemos ..

TVUAN(GF)

Uniyersitaria
(SCU)

"Faltaparlicipaci6n,queinvilen

Fuente: Construcci6n propia, a partir del an<ilisisde los datos 0 btenidosenlascualroetapasdel
trabajo de campo

Quienes hablan de participacion de la comunidad universilaria en los MC son

principalmenle los funcionarios, deslacandopor igualla necesidad que exisle de

brindar mayor participacion a los universilarios,en losmedioslomandoencuenla

10 que se describe en el siguienle cuadro de fragmenlos discursivos'

Tabla 16, Participacion de los universilarios en los MCU

menos,

Funcionarios
(ESE)

~ienen·.

TV- no



1

En la caracterizaci6n de la difusi6n universitaria y de TV UAN que se construy6 a

partir de lossondeosdeopini6nyen las listas defragmentos, principalmentede

las ESEydeIGF, seobservaqueexisteunaconstanteen laconcepci6n porparte

de los funcionarios sobre las formas de Ic6mo debieran de partlcipar los

universitarios en un MCU, y la necesidad de quienes producen la TVU, de mejorar

las condiciones de socializaci6n de los contenidos y programas tel.evisivos

universitarios; en 10ssondeos,tambiEm sees evidente la pretensi6ndelossujetos

socialesyuniversitarios porparticiparenelMC aunque, los primerosen plan de

quese lesconsidereen los mediosy los segundos en labusquedadeespacios

rnediaticosparadaraconocersusexperienciasuniversitarias

4.2. Lineas, discursos y trazos del pensamiento critico y reflexivo en TV UAN

De acuerdo con Houssay (1941, p. 3) "Ia universidad es el centro de la actividad

intelectual superior y cumple asl un papel social de la mas alta jerarquia. Su

funci6n consiste en: crear conocimientos, propagarlos, desarrollar y disciplinar a la

inteligencia. formar los hombres -y las mujeres- m~s selectos por su cullura y

capacidad", por ello, pensar que los MCU como la TV\J, ademas de compartir

culturaen susprogramas, propongan la reflexi6n,contenidosformativos,debatey

promocionenelpensamientocriticoconfundamentosdesdelauniversidadresulta

ademas de interesante, todo un reto para las universidades como la UAN dadas

las condiciones del medio, la estructura y del funcionamiento de las dinamicas

universitarias.

;EI analisis que corresponde a este apartado gira la mirada a 10 que supone la

construcci6n del conocimiento que se comparte desde los MCU, bajo los ideales

ya expuestos de la FSU de funcionarios e integrantes de los equipos de

producci6n de TV UAN; el analisis pretende dar cuenta de la identificaci6n y

relevancia del enfoque educomunicativo en los contenidos y programas de la TVU

Esimportantedestacarquetambienseabordalapresenciaenestaslineas,dela

relaci6n de la UAN con la administraci6n publida del estado en sus distintos



hiveles de responsabilidad (bajo la categoria de dinamicas externas a la

universidad).

·EI tema del pensamiento critico en la TVU, el debate y la promocion de la reflexion

(P-critico ydebate) de los que se havenido hablando, derivan comosubcategorias

de la difusion universitaria y se relacionan con otrfs categorias como los MCU y

TV UAN, dichas caracteristicas del medio responden al enfoque educomunicativo

o de educacion para los medios (EPM) que usualmente es el que han seguido

modelos como la television educativa-escolar y que por su naturaleza las TVU y

culturales en nuestro pais, han retomado elemen\os del e1foque para

desarrollarlos.

Lo anterior y en el caso de las ESE, es considerado como el punta de mayor

tensiondiscursiva puestoque, seinterrelacionansignificados yconceptoscomola

Jibertad de expresion en los MCU, linea editorial de los MCU y percepciones de los

funcionarios sobre la CCS que por momentos se contradicen.

En 10 que respecta a los contenidos televisivos, los funcionarios sefialan que TV

UAN se distingue por desarrollar en sus programas, capsulas y documentales "con

una gran capacidad creativa y con muy pocos recursos ... pera con contenidos de

primer nivel" (ESE), con el objetivo de compartir con los universitarios y a la

sociedad no solo los quehaceres de la universidad sinotambil'm,encuenlroscon

destacados investigadores ypersonalidades a nivelnacionaleinternacionalcon

losqueserelacionalauniversidad

En el caso del GF, aunque hay contradicciones y conflicto en el discurso de los

sujetostambil'menelenfoqueeducomunicalivoodelp-criticoy~ebate,libertadde

expresion y la forma en que perciben las decisiones que se toman desde la

administracion central de la UAN respecto a la linea editorial (misma que asumen

como un entendido), dest~ca la mencion de que los ~lCU en general causan un

reconocimiento social de la universidad loquefavoreceala FSU.



Sobre lasposiblesformasdeconstrucci6nyapropiaci6n del conocimiento social,

una vez que se comparte algo a traves de un medio COITIIO la TVU, se reitera por

parte de losfuncionarios que identificaresa construcci6n de conocimiento social

desde la universidad, lIevaria a la UAN a otros niveles de desarrollo porque "una

sociedad informada, es una sociedad que toma decisiones" y come universidad

"tenemos la gran oportunidad de aportarles, no somos los unicos pero si aportar 10

que podamos hacer de nuestros espacios de comunicaci6n a la sociedad", (ESE).

Con base en 10 anterior TV UAN, se estaria contribuyendo al cumplimiento de la

FSU por medio de la difusi6n de las actividades de la universidad, jugando un

papel articuladorentre la universidad, elconocimientogeneradoy losdlferentes

entomos sociales. Para lograr 10 anterior, se cree pertinente como 10 mencionan

Garcia Matilla, Alonso del Corral y Perez Tomero que el p-critico se encuentre

constantemente presente en este caso, en los MCU desde su producci6n. La

mayoria de los funcionarios coinciden cuando mencionan la necesidad de la

universidad por comenzar a generar m~s espacios de discusi6n en los MCU. En el

siguiente cuadro, se recuperan fragmentos de las ESE y del GF que dan cuenta

de 10 descrito en relaci6nconla Iibertaddeexpresi6nylalineaeditorial.
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Una vez revisados los fragmentos sobre el p-critico y debate, la libertad de

expresi6ny la linea editorial, es importante senalar que la apropiaci6n social del

conocimiento en voz de uno de los funcionarios, consiste en "como IIegas a la

sociedad, es esa conversion; con ese conocimiento que generas isi?, como la

50ciedad 10 hace suyo, como se apropia de un conocimiento gef'erado en el

espacio universitario y ... icomo 10 utiliza?", (ESE)

EI concepto de apropiaci6n social del conocimiento es por 10 regular un terminG

quese usa en las areas de investigaci6n cientificayseconsidera adecuado

sescribirlo porque podrian confundirse con la caracleristicas del enfoque

j'lducomunicalivo, ambos conceplos buscan sin duda que los sujelos sociales

~prehendan y lomen para su formaci6n los conocimienlos que consideren

pertinentes, la diferencia radicaen que laeducomunicaci6nes necesariamenle a

traves de un medio de comunicaci6n 0 lecnologia educaliva y el concepto de

apropiaci6n social del conocimienlo va mas de la mano ala divulgaci6n de la

Ciencia como 10 presenla Martin (2012,p. 57)

"... se entiende como un proceso que implica por un lado, la disposici6n de los

~:~;~~;~~rC~~~fi~~= ~I ~:~n~~~~:: h~':o U:Uy~~c7a~j:~:,,::c':.re~~sc~~::.~e~/:';~t~~

~f~fr[~:;1~:7ii:~F;~~!~:~;~;=:~;~F:~~~:{~:~£:!~~;:r ~!o::3cE~~:~ri
entrelosdistinlosactoressocialesquederivaraenelmejoramientodelacalidaddevidade
las comunidades y sus inlegranles"

,Enlonces,en 10 que respeclaalenfoquedeeducomunicaci6n,educaci6npara los

medios 0 en esle caso, como 10 reloma Garcia Malilla (2003, p. 179) "pedagogia

:de los medios. (. . .) Si 10 aplicamos al ambito de la television, habriamos de

'ensenar a analizar criticamente la television, con el fin de aprender sus lenguajes

y sus tecnicas" en esle caso, desde los conlenidos en los MCU y desde las

universidades.

Para cerrar con el segundo eje de analisis, se expresan a conlinuaci6n los MCU

quesereconocierondelauniversidadyenlasociedadylascondiciones



generales en quese reconocen principalmenle porlosfuncionariose integrantes

delGF:

Tabla 18. Reconocimiento de los MCU

Funcionarios
(ESE)

Noreconocida
oficialmente

OtrosMCU
Medias

DiitalesUAN
Noreconocidos

oficialmente

Comunidad
Universitaria

(SCU)

Sociedad
(SSO)

Medias
DigitalesUAN

Medias
DiitalesUAN

Medics
DiitalesUAN

Algunos de los recursoscon los quetrabajan son
Noreconocidos equipostecnol6gicospersonales

por el CGU ~as ~~~~o~od:O~a~~~o~ed~~qu~e~~= hacen el trabaja. a

0~~e30conocen.haneSCUChadOhablarde.usanlasredeSSOcialeSdela

~ni~:rSi~~riamenCiona al CGU: Como 6r9aoo oticia1 de informaci6n

4de30conocen, hanescuchadohablardeohanvislolaGaceta
2deJOconocen han escuchado hablarde ousan visitanlaPaina

Nofueron menoionados nor la sociedad



4.3. Necesidades de TV UAN: una normativa 0 una politica de medios de

comunicaci6n

I

Tanto en el discurso de las ESE como en el GF se ~bserva quJ. existe una

correspondenciadirectaentrelavisi6ninstitucionalizadadelaunlversidadque

consiste en aquellas formas como se conciben en la universidad los procesos,

funciones, discursos politicos ycaracteristicasorganizacionales, en relaci6ncon la

i10rmatividad universitaria queconsideralaestructura orgimica de la universidad,

el PDI y el cumplimiento del mismo, todo bajo un discurso formal e institucional

En las ESE se observa que dicha visi6n institucionalizada se presenta tambiem en

la descripci6n de las FS de la universidad mientras que en el GF, ademas de

relacionarse con la normatividad, es causada por dinamicas univ~rsitarias

,entendidas como las actividades cotidianas de los universitarios y de Iii propia

universidad. "Estamos inmersos en una dinamica que es la que sustenta a la

universidad y es la que vincula tan estrechamente rJon la sociedad, es la que hace

teneresasfunciones"(ESE) universitariasestablecidasen susnormasyentendida

porlosuniversitariosparaaccionar,sondecretadasporlaadminis!raci6n.

En las ESE, las dinamicas universitarias se asocian con las dinamicas externas a

la universidad como las relaciones que se establecen con otras instituciones

~ducativas, de gobierno estatal, federal u otras instancias. En el sigui~nte cuadro

serescatafragmentosdelosdiferentesaclores;aunquelauniverSldadguardasu

'autonomia, existen dinamicas externas a la UAN que la hacen parte de un sistema

que tiene determinadas formas de funcionar y estructuras organizacionales a las

que se adapta la universidad e incluso los MCU como se aprecia en los

comentariosdelGF:
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Tabla 19.0pinionesdelasdinamicasuniversitarias

Funcionarios
(ESE)

- "todavla estamosen un sistema, en su estructura, en su (uncionamientoqueperseguimos:
nocorresponde a 10 que deberla,mos lenercomouniversidaddepdmermundo"

Integrantesde

P~~~~~i~~~e
. TVUAN(GF) - •... o sea, o sea. realmenle a relaci6n de gobiemo del Eslado con la un;versidades, debe

••rIU aff~ yyoac~·

'Sociedad "Quela

SSO ;mivar.•irlad"
I~

Fuenle:conslrucci6npropiaaparlirdelanalisisdelosdatosoblenidosenlosdiferenlesmomenlos
dellrabajodecampo

Es importante ser'ialar, que en el cuadro anterior se rescatan los puntos

discursivos mas algidos respecto a las dinamicas internas y externas de la

universidad sin embargo, no significa que la naturaleza de las conversaciones

sean en su totalidad negativas sino por contrario, esos pequenos fragmentos

representan en todo el discurso de las ESE y del GF, s610 esos ~omentos
mencionados; en el SSO la mayoria de los sujetos sociales guardan respelo por la

universidad y sus decisiones, mientras que una parte (9 de 30 sujetos

entrevistados), guarda unaposturadiscursivalastimadayqueseconsideratiene

raizen el pasado inconvenientefinancieroque atraves61a universidad en

diciembre de 2014.



En las ESE se analiza que la relaci6n qlJe tiene la UAN a traves de sus MCU como

TV UAN con dependencias 0 dinamicas externas a la universidad, son "convenios

de colaboraci6n con instituciones en el Estado"que fortalecen el intercambio de

saberes y que buscan fortalecer la FSU porque van a tener "un impacto en la

sociedad y podemos contribuir con los MCU para que esa dependencia 0

institucion puedan ofrecer informacion" pues compartir a traves de los IMCU "tiene

un impacto mucho mas positivo 0 mas receptivo en la (sociedad" (ESE). Destacan

convenios de la UAN con el H. Congreso del Estado, PROFECO y el Poder

Judicial de Nayarit. (EI anexo 5, es una tabla de nombres de convenios que

mantiene la UAN con otras instituciones donde se consideran actividades de

difusi6n; se construy6 a partir de la revisi6n de la paginadelaUAN).

En cuanto a losrecursos universitarios: econ6micos, materiales yde personal de

la CCS los funcionarios reconocen que el primero, es uno de los principales

factores que truncan el desarrollo de los MCU <,:uando serialan que la UAN es "una

universidad publica de nivel medio bajo en cuanto a desarrollo econ~mico, los

recursos son muy limitados" (ESE), situaci6n que se reclamada de una forma

conscienteenel GF; ademas, sesuma la necesidaddecapacitaci6nconstantey

con mayor enfasis, la necesidad de reconocimiento de la TVU y de la CCS como

coordinaci6n, area osecretaria universitaria por parte del CGU locual, ademasde

brindarlecertezalegalenlauniversidadypresenciaenlaestructuraorganicadela

UAN, Ie permitiria administrar sus propios recursos y dar cumplimiento a las Iineas

estrategicasquemarcaelPDlconmenordificultad.

Se concluyecon el analisis explicandoque la toma dedecisiones en materia de

MCU en la UAN, especialmente en TV UAN, se encuentra condicionada por un

conjunto de entramados organizacionales, que funcionan de acuerdo a c6digos

derivados de las experiencias de producir TVU en la UAN y que tienen una

historia, los c6digos han tratado de seguirlos referentes mas importantesdelpais

como TV UNAM YONCE TV del Politecnico Nacional.



1...

Sin embargo, no se trata solo de generar las condiciones para producir un

programa 0 un contenido en TVU sino que, de que las voluntades politicas

acompanen cada vez mas de cerca la propuesta de los MCU para hacerlos mas

fuertes y consolidarlos frente a posibles desafios propios de las dinamicas

t1niversitarias y en especial de las externas; los recursos principalmente

financierosjueganunpapelmuyimportantedadoque, porejemplo,enelcasode

la UAN, de no constituirse esfuerzos para recbnocer a la CCS de forma legal, es

decir, frente al CGU, dificilmente,las partidas presupuestarias se destinen a los

MCU.

Tomar decisiones en materia de MCU en la UAN ademas de que significa

considerar sus normativas existentes, la estructura universitaria, su

funcionamiento, los recursos universitarios, la FSU, la realidad que vive la UAN en

estosmomentos al interiory al exterior, a lasociedad, a los universitariosysus

sectoresyunenfoquesinoeleducomunicativo,otroqueseestudiepertinentede

acuerdo ala naturaleza que los medios requieran, exige revisar el modele de

universidad que tenemos (en el espacio y tiempo en el que se desarrollo esta

investigacion, se identifico un modele inclinado hacia la docencia) y oriental el

modelo de TVU que queremos.

4.4. Respuestaalapreguntadeinvestigacionyobjetivogf,lneral

A partir del analisis de los resultados del presente trabajo, es posible contestar

Como se plantea acontinuacion la preglmta de investigacion con la cualcomenzo

estainvestigacion:

EI papel que juega TV UAN al interior y exterior de la universidad en la funcion

sustantiva de Vinculacion-Extension de la Cultura y de los Servicios para el

cumplimiento de la funcion social de la Universidad Autonoma de Nayarit, es ser

un puente 0 conductode comunicacion entre latmiversidadyla sociedadatraves

del desempenode acciones de difusion, y, en menormedida de divuIgacion.



Por el momento desde el interior de fa UAN, se brinda la oportunidad a los

universitarios, sectores (sindicatos), areas academicas, administrativas, de arte,

culturaydeportivasasicomoalaadministraci6ncentral,dedarcoberturaa sus

actividades aunque es principalmente de acuerdo a la agenda politica 0

institucionalizada y oficial que sin duda, ha logrado llna proyIJcci6n de la

lmiversidad posesionandolaa nivelestatal, nacionaleinternacional (como con el

documental "Este cuerpo mio" de Jimena Colunga en colaboraci6n con Timo

Rosales Nanni el ano pasado) que ha cambiado laforma en que losuniversitarios,

percibenyseapropiandelMC.

Es ciaro que losdiferentes programasylos esfuerzos que cada uno lIeva vertido

en suscontenidosporpartede los diferentesequiposde producci6ntelevisivay

de los universitarios que participan en TV UAN, presenta rasgos de la FSU en las

transmisiones en los canales locales, si bien,la FSU no es percibida poralgunos

en el MC, una realidad es que las condiciones actuales de la CCS han realizado

esfuerzos extraordinarios para tratarque la FSU nose quedecorta

l,Hace falta? Si, bastante, reorientar las voluntades politicas y de la CCS asi como

de quienes formamos parte de los MCU, sumarse al programa academico de

Licenciatura en Comunicaci6n y Medios y a la Secretaria de Investigaci6n y

Posgrado de la UAN, para redoblar y triplicar esfuerzos hasta alcanzar la

consolidaci6n de un modelo de TVU concreto que Ie permita a la UAN difundir

cada vez mas, la mayoria de sus quehaceres universitariosy lograrserpuntade

lanza en materia de divulgaci6n cientifica y tecnol6gica con apoyo de TV UAN.

Yesqueseobservaquesehadejadocieladolosustantivo,loesencial,loqueda

certezalegalyraz6ndeexistir,deser,defuncionar, 10 que se refiereala

constituci6n de reglamentos internes de operaci6n, manuales de organizacl6n,

c6digos de etica, sanciones por mal usode losequiposmateriales deproducci6n

televisiva universitaria, establecimiento 0 consideraci6n de horarios de

transmisi6n, roles de trabajo de los integrantes ~e los diferentes equipos de



producci6n de TVU entre otras especificidades que a seis arios de las

observaciones de Colunga (2009), continuan haciendo falta en la administraci6n

universitaria

Aun asi, en la evoluci6n de 10 que inici6 como Centro de Producci6., Audiovisual,

su transito a Direcci6n de Difusi6n en la pasada administraci6n y actualmente CCS

(aunque a nivel administrativo todavia se reconoce a la CCS como Direcci6n de

Difusi6n), la FSU se ha hecho presente en los diferentes documentos

audiovisuales y producciones de TVU como Nuestro Tiempo Noticias, Ecoz6nico,

Scientias, Especiales UAN, Construyendo, Cr6nicas, Decibel spots, comerciales,

boletinesydocumentaleshist6ricos.

La apertura de TV UAN hacia la participaci6n social respetando siempre los

valoresuniversitariosysuautonomia, sera impulsotambiem, paraque los nuevos

liderazgosde opini6n en la universidad yenel Estado.

A sus 10 arios de vida, TV UAN juega un papel articulador comprometido de la

aun nacienteorganizaci6n de inquietudes entre las funciones sustantiva que sin

consolidarsumarcolegal,suscaracteristicas lepermiten acercarsealasociedad

para invitarla a acercarsea launiversidadeintegrarseensusactividades

universitarias. Esta linea es importante porque, no se puede olvidar que TV UAN

esunabarratelevisiva/casaproductoratelevisivauniversitaria,quetransmitepor

lm canal de cabley en sistema abiertoaun con inestabilidad en sus horarios y

fechasdetransmisi6n,loquedesorientaasusreceptores

Ahora bien, en medida de que el ideal FSU de la UAN a traves de TV UAN como

acci6n 0 elemento articulador de la difusi6n y acci6n de la FS de vinculaci6n y

extensi6n, consideren la conjunci6n de 10 antes expresado y la identificaci6nde

otros entramados de la realidad se hagan presente e1n la FSU. y en la TVU,

asumiendoconresponsabilidadcadavezmaseomponentesdelteJIdo social local,

nacional e internacional en cuestiones politicas, econ6micas, socioculturales y



educativasque beneficien a la universidad ya los receptores de sus MCU, esque

secomenzaraatomarunnuevorumboenlacomunicaci6nsocialuniversitaria,la

vinculaci6nyelextensionismodelosserviciosuniversitarios.

4.4.1.0bjetivosespecificos

Las formas en que la televisora universitaria TV UAN contribuye al cumplimiento

de lafunci6n social universitaria atraves de ladifusi6nde las actividadesdela

universidad es por medio de los contenidos de sus programas, los cuales,

lamentablementealnoserreconocidospornombreperoalgunossiporcontenido

tanto por la comunidad universitaria cbmo por la sociedad en general, dan una

muestra (aunque incipiente) de que la FSU comienza a hacerse presente en la

En 10 que respecta al segundo objetivo especifico, el papel quejuega la televisi6n

universitariaen la visi6nque la sociedad nayaritatienede la IIJniversidad

Aut6nomade Nayarit,esaunajenoa lasnecesidadescieconsumotelevisivodela

sociedad, habra que replantear de que manera TV UAN pudiera acercarsJ a los

diferentes entornos sociales del Estado y con el respaldo de la comunidad

aniversitaria. Seria aventurado decir que TV UAN en este tiempo, contribuye en

mayor 0 menor medida a formar ala sociedad porque no existen hasta este

momento,evidenciasdocumentadas que den constancia de tal situaci6n. Son aun,

los testimonios orales (tanto internos como externos a la universidad), los que

mantienen la motivaci6n de los MCU para continuar trabajando.

Lo antes dicho, compromete al tercer objetivo especifico de precisarrl vinculo

entre la funci6n social de la UAN y la sociedad, a traves de las acciones de TV

UANasicomosucontribuci6na laparticipaci6ndeuniversitariosyciudadanosen

actividadesdelauniversidadpues,porelmomentoconformanundelgadovinculo,

s61010sc6digosylasexperienciasdequienestomandecisionesenlauniversidad



sobre el MCU, de quienes las asumen, de quienes participan en la TVU y

finalmente y quienes consumen TV UAN.

Acontinuaci6n, se presentan las redes semanticas que correspdnden al analisis

.delosresultadosdeestecapituloyseencuentranbajoelsiguienteo,den

• Imagen 3: Red semantica 1, entrevistas semiestructuradas (ESE), trabajo

de campo 1 (TC1). Funcionarios universitarios UAN,

• Imagen 4: Red semantica 2, grupo focal (GF), trabajo de campo 2 (TC2).

Integrantes de Equipos de Producci6n en TV UAN;

• Imagen 5: Red semantica 3: sondeo de opini6n Social (SSO), trabajo de

campo 3 (TC3). Municipio de Tepic;

• Imagen 6: Red semantica 4, sondeo de opini6n comunidad universitaria

(SCU), trabajo de campo 4 (TC4). camp1us Universitario UAN, Tepic.











CAPiTULO V

CONClUSIONEl?

La Funci6n Social de la Universidad Aut6noma de Nayarit para trazar el

camino de TV UAN

En la UAN se asumen constantemente responsabilidades y compromisos por

.::onstituir su funci6n social universitaria (FSU), par~ formar a los sujetos en las

diferentesareas del cOriocimientoydarcumplimientoa susfuncionessustantivas

(FS) y adjetivas (FA) de a~i, que se comprende a la un\iversidad como un espacio

je convivencia y construcci6n del conocimiento de hombres y mujeres libres,

:apacesdereconocerseasi mismosen los demas como sujetos universitariosy

.::omo sujetos sociales, que se muestran yven a la universidad ya la sociedad

como semejantes, y que son conscientes de su inteligencia para generar

:ondicionesyescenariosqueaportantantoalauniversidadcomoalasociedad.

La FSU de la UAN no trata s610 del cumplimiento de sus FS y FA, sino que se

configura como un entramado de ideas, prejuicios, imagenes, nociones, voces,

I/oluntades, acciones, que en 10 cotidiano asume cada universitario y IF permite

desarrollarsus responsabilidadesdentroyfuerasusespacioslaboralescomose

:>bservaenlossiguientesfragmentosqueserecuperandeIGF:

Tabla 20. Funci6nsocial, grupofocal

Su'etoC
Su·etoE

SujeloC

Su'etoC
Su'etoD
Su'etoE

FRAGMENTOS
nesis de Ja Universidadse da en la sociedadmisma,



cierta manera

soc/aldela

Construcci6n propia a partir de la revisi6ndel laetapa 2 deltrabajodecampoquecorrespondeai

desarrollo del grupo focai

La UAN "como universidad publica de los nayaritas ... es un espacio que tiene una

capacidad de amortiguamiento tremendisima y si somqs abiertos a la opini6n,

somos abiertos a la libertad de expresi6n" y tamblen, somos abiertos a concebir

"poder caminar como sociedad" (ESE) sin olvidar la historia y construyendo desde

las historias presentes, escenarios futuros que den cuenta delauniversidad

publica que queremos; "Ia unica forma de avanzar es mediante acuerdos ... en el

sentido del desarrollo y .. del progreso y ... deben estar tomados por los

diferentes actores que conforman a la universidad, desde sus principales .. los

maestros, los trabajadores y los estudiantes" (ESE)

A casi un mes de que se cumpla e146° Aniversario de la UAN (19 de agosto), es

significativo dar raz6n de que la universidad ha sido un actor indispensableenel

Estado "como el principal referente" en educaci6n media superior y superior, es la

"instituci6n can mayor credibilidad actualmente en la entidad, y 16gicamente eso no

~s producto de la suerte sino del trabajo de todos los universitarios y de la

sociedad" (ESE) que confia y se une a los esfuerzos que hace la instl,tuci6n a

diario



Ahora bien, en una universidad que funciona, en·la que convergen diferentes

opiniones, puntos de vista y corrientes ideol6gicas que trazan el rumbo de la

instituci6nconunaestructuraorganizacional,esindudablequelograrunaopini6n

(mica de universidad y de 10 que supone la FSU no s610 en la acci6n sino en el

ideal que provoca la acci6nes altamentecomplejo; loquequeda claro es que la

evidencia oficializada de esa FSU parte de las politicas universitarias, porque

estan ahi,escritas, existen, sepuedenconsultarparaguiarlos objetivos del

quehaceruniversitario.

A pesarde los trabajos que ha hecho la universidad todo~ estos aiios en mejoras

a programas academicos, espacios, su organizaci6n, funciones ~ estructura,

siguen existiendo menesteres complejos que significan no s610 revindicar la

realidaduniversitariaenlocotidianosino,porejemplo,enelcasodelosmediosde

comunicaci6n universitarios (MCU) en especial de la televisora universitaria (TVU),

se requiere de grandes esfuerzos humanos y financieros (dado que la TV es el MC

mas caro que tiene la UAN) para consolidarse, seguir avanzando y dar

cumplimientoa las acciones de difusi6n fundamentales de la FSdevinculaci6ny

extensi6ndelaculturaydelosservicios

En el apartado que corresponde a la FS de Vinculaci6n-Extensi6n del Plan de

Desarrollo Institucional (POI) las estrategias para lograrla son c1aras, ladifusi6n es

unadelasaccionesarticuladoradelvinculoyextensi6nentrelauniversidad,la

sociedad yotrossectoresdeinteres, sinembargo,del PDla la realidad, semarca

una brecha del que al c6mo, es decir, en los objetivos planteados en dicho

apartadoseexpresaqueseharaenmateriadedifusi6nuniversitaria,maselc6mo

no ha side lIevado a otro contexto mas que la experiencia, hor ello, resulta

indispensable que los pr6ximos esfuerzos que se viertan en materia de MCU en la

UAN, visualicen comenzar a trabajar en la organizaci6n de los mismos.

Dado que es notoria la ausencia de reglamentos y norTativas para los MCU en la

UAN en niveles internos (es decir, en cada uno de los ~.~CU y a nivel instituoional),



r
confiar s610 en la experiencia de quienes hacen posibie en este caso que TV UAN

sea un puente de comunicaci6n y proyecci6n del quehaceruniversilarioenlre la

UAN y la sociedad, da poca certeza de la socializaci6n d~1 medio, dJ un ejercicio

deevaluaci6nconslanleydequelasdecisionesseconlinuenlomando"asi",s610

bajo los c6digos enlendidos de la experiencia que no son malos, pero como

coment6 un funcionario "todo es perfectible", las decisiones podrian ser siempre

mejores, ymassison bajoalgoescritoquedecertezaoperalivaylegaldeltrabajo

queserealizatodoslosdias.

A 10 anleriorse suma lafalla de recursosecon6micos ymalerialesdestinadosa

los MCU, el nexo no invisible pero si poco claro del MC con la Licencialura de

Comunicaci6n y Medios y las volunlades polilicas; con ello, entonces, se dibuja

una linea de oportunidad para tomarfuluras decisiones en favor de la difusi6n

universitaria y de las acciones que la constituyen como parte de la FS de

Vinculaci6n-extensi6n, esto con el proposito de SElguiraportando al cumplimienlo

de la FSU de la UAN que cada vez es mas cueslionada por la sociedad (como en

10 sucedido el pasadodiciembre) yque leexigea la universidadmayoresespacios

departicipaci6nuniversilariayciudadana

Vale apunlar que si bien, hay presencia de la FSlJ en forma de ideal 0 dando

::uentadelcumplimienlodelasfuncionesprincipalmentesuslantivasperotambien

de las adjelivas en los conlenidos y programaci6n de TV UAN, se man\fiesla en la

invesligaci6n que es una IFSU que se ha hecho pres~nle en los medios de una

forma limilada,si con lavisi6n de hacerparticipe a la sociedad delaconlecerenla

UAN pero sin ir mas alia al pregunlarse si esa FSU ademas de reconocida por la

sociedad, es aprehendida y lIevada a otros escenarios como el formativo 0

educativoqueesdemandadoporlossujetossociales, entl:mcescomenzariamos

tambien a explorar la construcci6n yapropiaci6n social del conocimiento, ydela

educomunicaci6nperodesdelasociedad.



Sabemos que la UAN es "una universidad... de 45 anos comparados con 400 de

la Alma Maler Nacional... nos falta mucho camino. Enlonces, la universidad es

Joven y mas joven es el area de comunicaci6n, nos falta. pera vamos, vamos

agarrando el paso, no nos quedamos alras", (ESE) par tanto, para supenir Iimites

como los financieros, es forzoso repensar el modele de TVU que se ha venido

consolidandoen los iJltimos 10afios,susalcances, Iimitaciones,potencialidades,

errores, y por supuesto, si la experienCia ha permitido organizar a TV UAN de

manerainterna, ahora hay que buscardarel saito de laexperiencia alooficial

Tambiem, a 10 afios cumplidos de TV UAN el pasado 4 de junio del presente, es

necesariopuntualizarqueseobservaalauniversidaddesqelaperspectiva

te6rica de funcionalismo-estructuralismo porque las dinamicas universitarias

conlinuandandocuentadepracticasorganizacionalesclasicascomosemencion6

::~;~r:uaeCi;~u::~:s:ni::~:i:a~:n:as::v:noz:~:t::J~~~;~e:~r~as~:nva~::elada

A prop6sito de 10 anterior, no se encontraron 0 no se tuvo acceso en la UAN, a

masdocumentose investigaciones que den cuentadelpresenteobjetode estudio.

Resulta una sorpresaquea 6afios de latesis deColung~ (2009),losesfuerzosen

TV UAN hayan descuidado una tematica que se considera como sustancial para el

MC. Por cierto, en el GF se hizo referencia con mucho enfasis. que los MCU en la

universidad seven por parte de la administraci6n central como un gasto cuando

porcontrario,deberiandeconsiderarsecomounainversi6n.

Hay que aclarar que pensar a TV UAN como TVU, TV Cultural, TV Formativa, TV

Educativa (u otras) 0 can otras caracteristicas que exijan su naturaleza, son para

ofrecer la TVU sl como una alternativa de medio de comunicaci6n en la sociedad

pero no para competir con los medios de comunicaci6n locales y comerciales. No

es esa su raz6n de ser, es pensarla como una televisora crilica, analilica. que

genere debate, discusi6n, que comparta la opini6n de los universitarios, sus

quehaceresyreflexiones,alservicio social publico yde las inslilucionesconlas



que guarda convenio la UAN, organizaciones no gubernamentales, de interes

social, conotrasuniversidades, promotoradelacienciaylatechologia, esaesy

deberadesersuesencia.

Es importante seiialar que aunque la UAN es "una instituci6n mu}" Iimitada de

recursos econ6micos que Ie permitan hacer un trabajo pues mmm ... de mucha

mejor calidad" (ESE), los universitarios "ponemos un gr~n esfuerzo ... la genie esta

convencida de 10 que esta hacienda, farmada para esto" (ESE) y aun frente a ello,

se ha logrado que TV UAN al interior y exterior de la universidad, tenga un

reconocimiento social. Es eltrabajo y ladedicaci6n de quienes la conforman,lo

queapermitidoquelaTVUsigavigente

las dificultades que ha atravesado la UAN para la consalidaci6n de su madelode

TVU no son unicas en el pais, basta recor1ar el recorrido que se hizo en la

investigaci6n por las 175 universidades que conformaban ANUIES hast~ junio del

aiiopasado para observarque de esas instituciones, 100 trabajan enproducci6n

deaudiovisualesperos61022tienen un espacio para su transmisi6n en canales

televisivos y una de elias es TV UAN, las demas transmiten su producci6n

audiovisual a traves de portales porlnternetyen otrosespacios.

Retomando 10 oficial, es apremiante que TV UAN cornienee a trabajar en la

construcci6ndesusdocumentosoperativoscomoreglamentosinternos,manuales

deorganizaci6n,definici6noposturadesulineaeditorial,usosy sanciones del

equipodeproducci6n, instalaciones,establecimientode roles detrabajoyhorarios

de los integrantes de las diferentes producciones televisivas y de transmisi6n,

. pensarenlaconstrucci6ndesusaudienciastraslavisi6ndelcanaluniversitario,

estrategias, objetivos, estructuras y formas de los programas, relaci6n con la

Licenciatura en Comunicaci6n y Medios, coordinaci6n con los otros MCU, en si, el

proyecto 0 la propuesta del canal como tal para su funcionamiento e

implementaci6n como barra productora, casa productora 0 canal universitario,



cultural, formativo, educativo, 0 el modelo que a la UAN y a la sociedad nayarita

convenga.

Se piensa que 10 oficial, traera consigo la creaci6n y ajuste de documentos

normativos e instrumentos operativos y de evaluaci6n que Ie pcrmitan a la

universidad por medio de TV UAN, acceder a fondos y recursos regionales y

nacionalesen las instancias correspondientes y del mismoorden, conproyectos

deinvestigaci6nypropuestasdeprogramaci6ntelevisivaymaterial audiovisual de

naturalezaformativaycultural(devinculaci6n-extensi6n)

5.2.Agendapendiente

En primera persona registro que a partir de mi transitar como estudiante, como

deportistayprincipalmente, pormidesempenolaboraldesdehacecasi5anosen

TV UAN, trate de explicar en la tesis, c6mo el asumirse Q no como universitario,

consusvalores,principios,retosydificultades,launiversidad crea en cada unay

uno de nosotros una cosmovisi6n y una identidad que nos mueve a transformar

losentornosen los que nosdesenvolvemos, deahi la concepci6nde FSU, que va

mas alia del cumplimiento de las FS y FA. Intentar hacer y dar el mejor esfuerzo

posiblees una convicci6n.

En combinaci6n con la FSU y desde mi quehacer laboral, busque dar cuenta de la

necesidad de que dicho MCU se organice primero de manera interna, que

consolideconlaparticipaci6ndesusequiposdetrabajo, roles,sus accionesy

producciones para brindar mas confianza de la ya ganada dentro del campus

_ universitarioyalexterior

Debosenalarqueesteestudioademasdeserun retopersonalyamaterializado,

representa un conjuntodeentramadosfuncionales yestructurales propios de la

universidad, mismos que han permitido que TV .UAN exista y no exista; somos,

estamos, funcionamos, nos ven, perc hace falta certeza legal I juridica en la



universidad para ir mas alia, para tomar como MC decisiones incluso en

momentos que son tecnicos, mas decisiones creativas y de producci6n porque

funcionamospormediodeexperienciasyentendidospero,deberiamosfuncionar

tambiEm a partir de algo que oriente nuestros quehaceres, que nos permita

medirnos, evaluarnos, retroalimentarnos y tener mayores recursos e incentivos

parahacersiemprelascosasmejoryconmayorcalidadyacercarnosconello,a

escenariossocialesalosquenonoshasidoposiblellegar.

En esareflexi6n, siempreconrespeto, heapuntad6queen la EstructuraOrganica

de la UAN somos un post-it que lIeva el nombre de TV UAN que se pe~a y

despega segun las necesidades de la instituci6n, cosa que no yeo mal, porque

::~:~::sd:r:~~:~~:~, ySu:ner::d:t::C~~::::sd:ntol:J :~: ~~~nt~~n::~::
presente pero, que no nosda certeza como equipo de trabajo en los pr6ximos3,

5,100masanosvenideros.

Considero importante senalar que quedaron pendientes en este ano de

investigaci6n los siguientes aspectos que recomiendo contemplar en momentos

futuros'

a) Revisarlaprogramaci6nycontenidosactualesporunperiododeterminado

de TV UAN Y de TVU de otras universidades que transmiten en canales

localesyqueatraviesan porsituacionessimilaresa la UAN paraobservarla

FSU en el MC, y ser verdaderos participes del cumplimiento de una funci6n

socialpertinente.

t b) Buscar, analizar y registrar los programas pasados (de otras

administraciones) de TV UAN.

c) RealizarunacercamientomasprofundoalasactividadesdelaLicenciatura

en Comunicaci6n Y Medios de la UAN en materia de TVU, de la



participaci6nde losj6venescomoprestadoresdeservicioypracticantesen

TV UAN, Y del involucramiento de docentes y trabajadores de dicho

programaacademicoenelMC.

d) Hacer un acercamiento a los sectores universitarios SPAUAN, SETUAN Y

FEUAN para rescatar sus impresiones sobre la FSU, sobre la FS de

Vinculaci6n-extensi6n, la difusi6n y sobre TV UAN.

e) Profundizareneltemadeladivulgaci6ndelacienciayde latecnologiaasi

comodelconocimientocientificopormediodelatelevisi6n

f) Rescatar con mayor profundidad la historia de TV UAN.

g) Consolidar una propuesta de TVU para la UAN

Como sugerencia final, adviertoquees importante para quien desee involucrarse

en'estetemahacer:

a) Un analisis de la estructura uhiversitaria y de sus procesos, poniendo

especial atenci6n en las Iineas estrategicas deVinculaci6n-Extensi6n en el

POI

b) Revalorar el modelo de universidad y de TVU para orientar 0 hacer mas

claro el camino de TV UAN como parte de la fU1ci6n social de la UAN y en

lasociedadnayarita

c) Retomar la educomunicaci6n Y la construcci6n y apropiaci6n social del

conocimiento como esencia de los MCU

d) Analizar los valores universitarios presentes en los MCU e identificar c6mo

contribuyenalapromoci6ndelaidentidaduniversitaria.



e) Identificar el uso que dan los universitarios a los MCU, en especial a TV

UAN. S

Finalmente, como universitaria, meconsideroparticipedequienesensu ideal de

FSU anteponen y defienden la esencia de la UAN, de quienes se suman a los

problemas universitarios y buscan ayudar a resolverlos. La universidad es una,

nosotross610formamospartedeella,luchemospordefenderla.
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Anexo 3. Instrumento para sondeo de opini6n con la sociedad sobre TV UAN
(encuesta).Construcci6npropia.
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universitaria?

TVUANi

Anexo4.lnstrumentoparasondeodeopini6nconlacomunidaduniversitariasobre
TV UAN (encuesta). Construcci6n propia

;.QueprogramasdeTVUANconoce?
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Anexo 6. Representaci6n gn3fica de los universitarios participantes en el grupo
focal. Fuente: Construcci6n propia a partir de la representaci6n grafica que realiz6
laobservadoraeneldesarrollodelgrupofocalcomopartedeltrabajodecamp02
(TC2).
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