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I. INTRODUCCION.

A l estu d iar  e l d esa rro llo  de la te le v is ió n  chilena es n ecesario  in ter 
n arse  en  e l a n á lis is  de la le g is la c ió n  que proporciona e l m arco nor
m ativo ju r fd ico -p o lítico  dentro del cual se  d esen vu elve  e s te  m edio .

Sin em bargo, e l estudio del ord en  juríd ico  no nos revela  e l  orden  
r e a l dentro del cual se  rea liza  la com u nicación  te le v is iv a . En e l ca 
so de la te le v is ió n  chilena hay un d esfa se  en tre  le g is la c ió n  y opera -  
ción . En e l  texto de la ley , la te le v is ió n  a p arece  definida com o c u l
tural, a l s e r v ic io  del d esa rro llo  de va lores nacionales cap aces de 
lograr  una m ayor in tegración  y m o v iliza c ió n  popular. Sin em bargo, 
en  e l n ive l de su op eración  la te le v is ió n  e s  m erca n til o c o m er c ia l : 
la preocu p ación  rea l de quienes m anejan e l  m edio e s  la producción  
de una com u nicación  objeto de consum o de gran  audiencia, a p e te c i
b le para e l  m ercado p u b lic itar io .

E x is te  en ton ces, una con trad icc ión  entre le g is la c ió n  y op eración  te 
le v is iv a , que no nos p erm ite  con ocer  la segunda por la p r im era . Aun 
a s i, e l estu d io  de las norm as le g a les  rev e la  una se r ie  de d inám icas 
com p lejas que e stá n  vinculadas a l esp ac io  so c ia l y p o lítico  donde se  
in ser ta  e s te  m edio.

E l hecho de que la tu ición  del m edio te le v is iv o  haya sido reserv a d a  
a l E stado y a la s U n iversid ad es e s  ex p resiv o  de una situ ación  so c io -  
p olftica  muy e sp ec ific a  y propia de la h istor ia  chilena. N uestra h i
p ó te s is  e s  que ex istien d o  : a) un equ ilib rio  p recario  en tre d is tin 
tas fu erza s so c ia le s  y b) la con cien cia  del inm enso poder so c ia liz a -  
dor y m ovü izad or  de la te lev is ió n , se  define una p olítica  que busca  
su str a e r la  del m onopolio d el cap ital privado para que pueda se r  c a 
nal de ex p resió n  de las d iv ersa s  fu erza s so c ia le s  que actúan dentro 
del llam ado "Estado de C om prom iso".
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P ero , s i  b ien  la norma le g a l im pide la propiedad privada del m edio  
te le v is iv o  no puede im pedir que su lóg ica  de op eración  no sea  d istin  
ta a l de la rep rod u cción  id eo lóg ica  y m a ter ia l del cap ital privado.
En la m edida que la te le v is ió n  es financiada por la propaganda de 
la s em p resa s in d u str ia les y come r e ía le s  su  funcionam iento p ráctico  
está  influido por la lóg ica  m ercan til.

A  tra vés de una ap roxim ación  h istór ica  estu d iarem os los d istin tos  
m om entos de la le g is la c ió n  te lev is iv a  en  r e la c ió n  a l m arco p o lítico  
dentro d el cual se  d esa r ro lla . Con e llo  p reten d em os m o stra r  los 
trasfondos so c ia le s  de e sta  le g is la c ió n .

I I .  E L  ESPACIO LEGAL PR E -E X IST E N TE .

La T. V. com ien za  a op era r  en  Chile en  1959, durante la década del 
60 su funcionam iento estu vo  enm arcado por la s d isp o sic io n es de c a 
rá cter  gen era l que en  la C onstitución  F o lít ic a  hacían referen c ia  a la 
lib ertad  de opinión y de tra n sm isió n  de in form ación  (l) , y por aque-

( l)  E n e l artícu lo  10 N°3 de la C onstitución  P o lítica  de 1925 se  
asegu ra  a todos lo s habitantes de la R epublica"la lib ertad  de 
e m itir  s in  cen su ra  previa , su s op in ion es, de palabra o por es, 
cr ito , por m edio de la p ren sa , la radio, la te lev is ió n  o en  
cualquier otra form a".
E n e l in c iso  fin al del m ism o art. s e  declara garantizada la c ir 
culación , r em is ió n  y tran sform ación  por cualquier m edio de 
e s c r ito s , im p reso s y noticias que no se  opóngala la m oral y las 
buenas co stu m b res. E sta  d isp o sic ió n  queda suspendida cuando 
s e  d ec la ren  " reg ím en es de em ergen c ia " . Una lim ita c ió n  g e n é r i
ca a e s ta s  lib ertad es que no está  en  la con stitu ción  y que s e  dic 
tó con p oster ior id ad  (1973) en la L ey de Seguridad In terior del 
E s tado.
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lia s  o tra s  de ca rá cter  e sp e c íf ic o  que, m ás por razon es de índole tec. 
nológlca que cultural, delim itaban  la op era ció n  de los m edios de c o 
m u n icación  que operaban a través de ondas (2).

Una le g is la c ió n  e sp ec ífic a  sobre te le v is ió n  so lo  se  dictó en  C hile e l  
año 1970. A n teriorm ente, durante c a s i dos décadas, los gob iernos  
por m edio de d isp o sic io n es ad m in istra tiv as habían reservad o  e l con 
tro l so b re  la e m is ió n  de e s te  m edio a las U n iversid ad es. E sto  a p e 
sa r  de la s m uchas tentativas que se  h ic iero n  para e sta b le ce r  can ales  
p rivad os.

¿ P o r  qué gobiernos tan d iferen tes com o e l de A lessa n d ri, que en ca r 
nó la últim a tentativa d em ocrática  de una derecha rev estid a  de a p o li
tic ism o  y e l de F re i, que pretendió encau zar dentro de una id eología  
de cen tro  la p resió n  de vastos se c to r e s  en lucha por reform as s o c ia 
le s  y p o lít ica s , fueron  con trarios a la TV privad a? A nuestro ju ic io  
e s te  fenóm eno es e l resu ltado de una evo lu ción  h istó r ica  com pleja . 
E sta  p reocu p ación  por un m ayor control e s ta ta l en  la com unicación  
fue e l e fecto  de una se r ie  de fa c to r e s , algunos de orden gen era l, o 
tros p rop ios del d esa rro llo  de e s te  s is tem a  de com u nicación  m asiva . 
P rim ero  : una c rec ien te  am p liación  de las funciones del E stado, lo
cual naturalm ente se  tradujo en una tendencia a l control público de 
la s com u nicacion es de m asa . Segundo : la c rec ien te  con cien cia  res. 
pecto  a la capacidad de m anipulación  que rep resen tab an  los m edios

(2) Otra d isp o sic ió n  esta  vez de ca rá cte r  e sp ec ífic o  que reguló  
e l funcionam iento de la te le v is ió n  fue aquella em anada de la 
L ey G eneral de S er v ic io s  E lé c tr ic o s  (D FL N°4 de 24 de Ju
lio  de 1969). En su art. 1, le tra  K, d eclara  com prendidas 
entre sus d isp o sic io n es las co n cesio n es  para e sta b le ce r , o 
p erar  y explotar " estac ion es de radio com unicación  y de ra 
dio d ifusión  incluyendo en é sta s  ú ltim as las de te lev isió n " .
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de com unicación , que com o la radio y la TV, tem an una alta  pene -  
tración  en  todos los e stra to s  s o c ia le s . T ercero  : e l a sce n so  p o lít i
co y econ óm ico  de se c to r e s  so c ia le s  antes m arginados, lo cual p ro 
dujo un cam bio cuantitativo y cua litativo  en  la población  recep tora .
De una com u nicación  so c ia l destinada a la s  capas m ás in stru id as y 
con  m ayo res in g reso s , segm en tos e s tre ch o s  dentro del abanico so  -  
c ia l, s e  pasó a una com u nicación  verdaderam ente m asiva . Una c o 
m u n icación  que se  modulaba en d iv erso s  form atos, en d istin tos d is 
cu rso s  y gén eros para p erm ear una so c ied ad  m odernizada, por ende 
m ás instru ida, y con m ejo res  in g reso s , que buscaba in form arse  y 
e n tr e te n er se  a través de e lla . Cuarto : e l recon ocim ien to  de un
cam bio en la función cu ltu ra l de los p ro ce so s  de com unicación . A 
la función  inform ativa se  ha agregado la de educación  y en treten ción . 
Se em p ieza  a recon ocer  que e l im pacto de los contenidos com u nica
tivos no atañe prin cipa lm ente a la e s fe r a  in te lectu a l con sc ien te , s i 
no que tam bién afecta  a l individuo en los n ive les  m ás profundos. Se 
difunde la con cien cia  de que la com u n icación  cum ple una tarea de s o 
c ia liz a c ió n  por m edio de la cual se  tocan los com ponentes a fectivo s  
y se n s ib le s  del se r  humano, orientando o induciendo la producción  
d irecta  de com portam iento. Quinto t e l recon ocim ien to  de la im p or
tancia p o lítica  d irecta , en  térm in os e le c to r a le s , del control de m e
d ios de com u nicación  com o la radio y la T. V.

P or todas e s ta s  razon es se  buscó - - a  n ivel ju r íd ic o --  una n eu tra li
zación  del rredio. En e sa  época e l control e sta ta l aparece com o e l 
r ec u rso  que m ejor p erm itía  la p artic ip ación  y e l a c ce so  de todos los 
grupos, m ien tras que la propiedad privada era  v ista  com o la c o n sti
tución de un monopolio, que restr in g ía  e sta  p articip ación .

En la p rá ctica , la op eración  de la TV com o em p resa  contradice e se  
p ro p ó sito , dándose un d esfa se  entre propiedad y apropiación . E l 
funcionam iento de la TV corresp on d e a dos ló g icas : la m ercan til, 
en  la m edida que debe vender publicidad para fin an ciarse; y la p o lí
tica, en  la m edida que se  p ersigu e  un con trol p lu ral del m edio .
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I I I .  LA LEY ESPECIFICA SOBRE TV.

1. O rigen. de la le v .

La ley 1 7 .3 7 7  de Octubre de 1970, la p rim era  referid a  e sp ec ífic a m e n 
te a la te lev is ió n , tuvo su  o r ig en  en una m oción  presentada por la ban
cada dem ócráta cr istian a , al 2 de D iciem b re de 1969 bajo e l Gobierno 
de Eduardo F r e i. Se em pezó a d iscu tir  unos m e se s  antes que se r e a 
liza ra n  la s e le c c io n e s  p re s id en c ia les  en las que iba a ganar una co a 
lic ió n  de izquierda con S alvador A llende . P or lo tanto, e l  debate c o 
m ienza , en  un m om ento de gran e fe r v e sc e n c ia  nacional y de enconada  
lucha p o lít ica . La d iscu sió n  de la ley  se  term inó cuando ya estaba e le 
gido A llen d e. Todas e s ta s  c ircu n stan cias h is tó r ica s  a fectaron  e l p ro 
c eso  de la p rom ulgación  de e s te  cuerpo leg a l.

E l se c to r  que p resen tó  e l proyecto  fundamentó la im portancia de le  -  
g is la r  en  e l gran im pacto que la TV había causado en la socied ad  m o
derna, "m odificando conductas en el plano fa m ilia r  y orientando las  
actitud es y a sp ira c io n es de todo e l grupo so c ia l" . P or e llo , cre ía n  
n ecesa r io  cau telar  los in te r e se s  nacionales que se  veían com p rom e
tidos por e s te  m edio de com unicación .

L eg is la r  sobre esta  m ater ia , segú n  los que p rop u sieron  la ley , era  in 
d isp en sab le  en  un país com o Chile, p rim ero  por la necesidad de i n 
corp orar a la ciudadanía a l p ro ceso  de d esa rro llo  nacional y segundo, 
para im pedir que un m edio com o la TV, fundam ental en la con figu ra
c ión  m ism a  de la sociedad , pudiera p erm an ecer  a l m argen  de este  
p ro ceso  o 7o que es m ás grave* pudiera confundir la s m etas que perse. 
guía la com unidad nacional. Como se  puede ob servar , la fundam en- 
tación  d el p royecto  r ev e la  una con cep ción  id eo ló g ico -cu ltu ra l de la TV 
y la con cien c ia  exp líc ita  de su im portancia com o instrum ento de so -  
c ia liza c ió n .
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Dentro del proyecto  p resentado se  exclu ía  la posib ilidad  de que se  
e s ta b le c ie r a n  can ales de TV co m erc ia l, enfatizando las d esventajas  
que e s te  s is te m a  o frec ía  para la r ea liz a c ió n  de los fin es so c ia le s  y 
cu ltu ra les que se  buscaban. En la p resen ta c ió n  d el proyecto  se  a 
firm aba que la TV c o m er c ia l tendría un im pacto deform ador en  la 
vida so c ia l d el p a ís , puesto que se  or ien ta r ía  de m anera ab ierta  o 
encubierta , pero inevitab le, hacia una m erca n tiliza c ió n  com pleta  
del m edio .

Mucho an tes, e l año 1965, lo s r ec to re s  de las U niversidades habían  
so lic ita d o  a l P resid en te  de la R epública que nombrara una co m isió n  
para estu d ia r  un proyecto de ley  que regu lara  e l funcionam iento de 
la TV. E sta  inquietud tuvo su  o r ig en  en un an te-p royecto  destinado  
a crea r  una TV nacional que estaba elaborando e l gobierno. E sto  
rev e la  que la s U n iversid ad es veían  con preocupación  la incógnita  
de quien en defin itiva tendría e l control de la te lev isión , fren te  a 
su p o sib le  ex ten sión  nacional a través de la red de m icro -on d as que 
E ntel estab a  construyendo a lo largo del p a ís .

A cogiendo la p etic ió n  de los R ecto res , en  agosto  de 1965 se  creó  u 
na co m isió n  form ada por los su b -se c r e ta r io s  de Interior (J .H am ilton) 
y de E d ucación  (P . Rojas) un diputado DC (A. J e re z ) y un Ingeniero  
(B. D ezerega ) que r e a liz ó  un documento en  e l  cual se  form ulaban las  
b ases de una p o lítica  de gobierno para la te le v is ió n . En é l  s e  e s ta  -  
b le c ie r o n  los objetivos de la te le v is ió n  ch ilena : debía s e r  una h erra 
m ienta para unir a lo s ch ilen os en  la p rom oción  de la cultura, la e 
ducación  y la cap ac itación  laboral.

Se anteponían e sto s  objetivos so c ia le s  a los trad icion ales ob jetivos  
de in fo rm a ció n -esp a rc im ien to . Se proponía e l "s istem a  de te le v is ió n  
nacional" com o un esquem a alternativo  entre la te lev is ió n  co m er  -  
c ia l y la gubernam ental, s is tem a  cara cter izad o  por la ex isten c ia  de 
un organ ism o creado com o corp oración  de derecho público por lo 
tanto autónom o del gobierno pero som etido al control del conjunto 
de órganos e s ta ta le s .
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E l trabajo de esta  com isión , form ada a so lic itu d  de los R ectores de 
las U n iversid ad es para defender su s d erech os adquiridos sobre e l 
m anejo de la te lev is ió n  chilena, produjo lo s sigu ien tes e fec tos :

a) fom entó la p reocupación  acerca  de la necesid ad  de le g is la r , y
b) puso en m archa defin itivam ente un proyecto  de T e lev is ió n  Na

cion a l que se  m a ter ia lizó  con la c rea c ió n  de una red m anejada 
por e l  gobierno, la cual se em pezó a cre a r  durante los años 
1966, 67 y 68.

En noviem bre de 1968 se  vió la necesidad  de fo rm a liza r  esta  em p re 
sa , e sta b lec ién d o se  T e lev is ió n  N acional de C hile com o una socied ad  
de resp on sab ilid ad  lim itada, f ilia l de CORFO, con  p articip ación  de 
ENTEL y CHILE FILM S. La con stitu ción  le g a l tuvo lugar e l 31 de 
enero de 1969, inaugurándose e l Canal 7 en  Santiago e l 18 de sep  -  
tiem bre de e se  año. A l co n stitu ir se  esta  socied ad  e l G erente G ene
ra l no m ora do por e l Gobierno m anifestó  las razon es que se  habían  
tenido para cre a r  e s te  tipo de em p resa  pública. Según é l se  había 
pensado en  la p osib ilidad  de entregar la Red N acional de T elev isió n  
a las U n iversid ad es y o tras in stitu cion es a fin e s . En un principio, 
las razo n es por las cuales se  rech azó  esta  a lternativa, fueron las 
s ig u ien tes :

a) e l  gran  número de p etic io n es de las d iferen tes U niversidades 
y de la s sed es  reg ion a les;

b) lo que a ju icio  del gobierno eran  las m alas program aciones de 
lo s can ales u n iv e rs ita r io s , y

c) e l  prob lem a de a cuál U niversidad  tra n sfe r ir le  la in versió n  f i 
nanciera ya rea lizad a  por e l  G obierno. P or  e llo  se  habría op
tado por o f ic ia liz a r  un s is tem a  nacional de te lev is ió n  dependien
te d irectam e nte del E stado.
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Sin em bargo todos e s to s  argum entos post facto  tratan de ocu ltar  que, 
antes de le g is la r  se  había producido una situ ac ió n  de hecho. Ya se  
había cread o  un canal e sta ta l, y la ley  só lo  concurrió  a sancionar su  
ex iste  ncia.

C onocidos lo s o r íg en es y los p ies forzados de e sta  ley, volvam os 
ahora a la h istor ia  del debate p arlam en tario .

2. D iscu sió n  p arlam entaria  del provecto .

La m od ificac ión  m ás im portante que su frió  e l proyecto o r ig ia n a l  
en  su d iscu sió n  en la Cám ara de Diputados se  re fir ió  a la form a de 
financiam iento de los ca n a les. Se haofa propuesto que e s te  p ro v i
niera de un tributo cobrado por recep tor; e l  in form e de la C om isión  
de H acienda d es istim ó  e s te  proced im ien to  por con stitu ir  una carga  
on erosa  que se  im pondría a l publico te lev id en te . E sta  argum entación  
llevó  a proponer un artfcu lo  a ltern ativo , en  que se  facultaba a l P r e 
sid en te  de la R epública para e sta b le c e r  un im puesto a la renta de las  
e m p resa s p rod uctoras,arm ad u rfas e im portadoras de aparatos. A l 
final, e s te  articu lo  tam bién fue rechazado, y e l financiam iento p ro 
vino del Im puesto P atrim on ia l.

D espués de una d iscu sió n  sobre su  contenido, todos los se c to r e s  vo
taron por la aprobación  del proyecto no s in  antes rec lam ar ( con  
excep c ión  de lo s  DC) e l trám ite de extrem a urgencia , lo que im p i
dió una d iscu sió n  m ás a fondo. Los com u nistas, lam entaron e l  p ro
ced im ien to  de extrem a urgencia , estab lecien d o  que e ste  ap resu ra  -  
m iento era  por la proxim idad de la s e le c c io n e s  p re s id en c ia le s . A 
dem ás ech aron  de m enos alguna d isp o sic ió n  que lim ita se  los pro - 
gram as de o r ig en  extran jero , lo que era pedido in sisten tem en te  
por los a r t is ta s  n acion a les. Los so c ia lis ta s  r e ite r á r o n la  idea de
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in corp orar a la s d ec is io n es a futuro, resp ecto  a la te lev ision , a lo s  
trabajadores de la m ism a . Los diputados de izquierda tam bién  lu 
charon para que se  incorporara a l C onsejo de T e lev isió n  un r ep r e 
sentante d el C onsejo N acional de P e r io d is ta s .

Como vem os, únicam ente e l se c to r  de izqu ierda hizo algunas o b se r 
vaciones de p eso  a l proyecto , relacion ad as con la m ejor m anera de 
p r e se r v a r  en  la TV una or ien tación  nacional y de otorgar una cuota 
de poder a lo s trabajadores en  su  gestión .

E l p royecto  fue aprobado en  la Cám ara de Diputados e l 11 de Sep -  
tiem bre de 1970, e s  d ecir , una sem ana después de las e le c c io n e s .  
E ste  hecho determ inó que la d iscu sió n  del proyecto  en e l Senado no 
fu ese  m uy tranquila. Los rep resen tan tes de lo s partidos que queda
ban fu era  del gobierno (nacional y DC) q u isiero n  am inorar e l  poder 
p oten cia l de la T e lev is ió n  N acional y se  d iscu tió  largam ente s i  las 
U n iversid ad es tam bién podían tener una red  nacional. E l a n á lis is  
de lo aprobado e jem p lifica  e s te  cam bio de c r ite r io  y m u estra  la ló 
g ica  p o lít ica  de la d iscu sión . P r im ero  se  aprobó en  la Cám ara que 
la s  U n iversid ad es de C hile y C atólica debían lim ita rse  a tra n sm itir  
e n  la ca p ita l. P ero  en e l  Senado la DC y e l  PN  aprobaron que lo s  
p la n te les  m encionados podían contar cada uno con  un canal nacional. 
Sin em bargo, la s m ism as fu erza s rech azaron  que la s U niversidades 
T écn icas y C oncepción  pudieran  organ izar can a les de TV.

T am bién e s  e x p resiv a  d el cam bio p o lítico  la d isp o sic ión  que a instan
cia  de lo s n acion ales fue agregada en  la parte referid a  a lo s  ob jeti
vos. E n e lla  se  d eclara  que la te le v is ió n  debe se r  la " libre ex p re 
s ió n  p lu ra lis ta  de la con cien cia  cr ítica  y e l  pensam iento creador"; 
que no puede e s ta r  a l se r v ic io  de id eo log ías determ inadas y que de
be guardar resp eto  a todas las tendencias que exp resen  e l pensa -  
m iento de lo s  d iferen tes se c to r e s  d el pueblo chileno.
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A l term in a rse  de d iscu tir  e l proyecto, los dem ócratas cr istia n o s y 
nacion ales votaron a favor de é l; la UP votó en contra. E ste  voto 
dividido en  e l Senado es e l resu ltado de cam bios en el articulado del 
p royecto , e l  p rin cip a l de los cu a les m odificaba la estructura del p ro
yecto  aprobado en  la Cám ara. En la p rim era  parte del p ro ceso  le g i s 
lativo la tendencia había sido a fa v o recer  e l d esarro llo  del ente e s ta 
ta l en  d esm ed ro  de la s U n iversid ad es. En la segunda parte se  aprue
ban d isp o s ic io n e s  que p erm iten  la crea c ió n  de una red nacional de 
cada can al u n iv ers ita r io . Es obvio que e sto s  cam bios están  m otiva
dos por e l  triunfo de A llende. La disputa p o lítica  impidió razonar  
en térm in os com u n icacion ales o cu ltu ra les.

3. La Lev N e 17, 377

H em os v isto  que la fúndam entación del proyecto  de le g is la c ió n  sobre  
TV hace re fe re n c ia  a una preocupación  por lo s a lcan ces de e s te  m e
dio en r e la c ió n  a l p ro ceso  de d esa rro llo  so c ia l que vivía e l país y a 
la p re se r v a c ió n  le  una cultura nacional. La pregunta es ¿cóm o sub
sana e s ta  preocupación  la ley  que en defin itiva s e  p rom ulga?E s de
c ir , ¿qué re la c ió n  hay entre lo s objetivos que por ley  se  definen y 
lo s m eca n ism o s esta b lec id o s para su cum plim iento? Un exam en ge 
neral de la le y  nos m u estra  que e lla  está  constitu ida de las s ig u ien 
tes p artes : una d ec la rac ió n  de ob jetivos, d isp o sic io n es sobre q u ie
nes van a s e r  lo s e m iso r e s  que m anejarían  e ste  m edio, e sta b lec í -  - 
m iento de una em p resa  e sta ta l com o ja rte d el s istem a  de em isión , 
esta b lec im ien to  de una form a de financiam iento esta ta l para la t e le 
visión , c re a c ió n  de un organ ism o contralor y  prom otor de ca rá cter  
e sta ta l y e sta b lec im ien to  de lo s a lcan ces y lím ite s  de la com unica
c ión  p o lít ica  a tra vés de la te lev is ió n . E l cuerpo lega l se  centra en  
e l  p rob lem a de quienes tienen  e l control sobre la em isión , creyendo  
que a s í  se  asegu ra  una or ien ta c ión  del m edio en e l sentido deseado. 
Lo único que preocupa acerca  de los contenidos dice re la c ió n  a la 
com u n icación  p o lítica .



Un a n á lis is  de los objetivos nos p erm ite  d istinguir cinco fun
c io n es so c ia le s  que se le atribuyen a la te lev is ió n  :

a) F u n ción  de in tegración  y m ov ilizac ión  nacional s se  habla 
de com unicar para in tegrar a l pafs, de "definir e l con oci
m iento de los prob lem as nacionales b ásicos, procurar la 
p artic ip ación  de todos los ch ilen os en las grandes in ic ia 
tivas encam inadas a r e so lv e r lo s" . E s decir, e l objetivo  
se r ta  m o v iliz a r  a l pafs en función de objetivos nacion ales.

o) F unción  id eo lóg ica  : a firm ar los va lores nacionales, c u l
tu ra les y m o ra les; la dignidad y e l  respeto  a los derechos 
de la p erson a  y la fam ilia .

c) F unción  educativa : fom entar e l  d esa rro llo  de la educa -  
ción  y la cultura en todas sus form a s.

d) F u n ción  inform ativa: inform ar objetivam ente sobre e l a 
co n tecer  nacional e in ternacional.

c) F unción  de en treten ción  : en treten er sanam ente velando 
por la form ación  esp ir itu a l e in telectu a l de la niñez y la 
juven tud.

P ara  e llo , com o hem os visto, se  lim ita  e l a cceso  a la em isión , 
esta b lec ien d o  com o organ ism os cap aces de garantizar e l cum 
p lim ien to  de e sta s  funciones a algunas un iversidades, cuyas 
au torid ad es se  hacen resp on sab les d irectas de la m archa de 
lo s c a n a le s . Se produce aquí una incongruencia, se  obliga a 
la c r e a c ió n  de entes ju ríd icos independientes para e l m anejo  
de lo s  can a les u n iv ers ita r io s , con estatuto de corporaciones



la s  que (en  últim a instancia) responden  ante la ley . En esta  
le y  se  lim ita  la e m is ió n  te lev is iv a  a aquellas u n iversidades  
que ya p ose ían  can a les, legalizando una situ ación  de hecho.

T am bién la ley sanciona la ex isten c ia  de la te lev is ió n  estata l, 
estab lec ién d o la  com o corp oración  de derecho público. Llama  
la a ten ción  e l esfu erzo  por producir dentro de esta  entidad 
un equilibrio  entre lo s d istintos poderes del Estado su str a 
yéndola del puro control gubernam ental.

P ara  e llo  se  determ ina que tanto e l ejecutivo com o el le g is la 
tivo concurran  a la form ación  del d irectorio , que es  e l p rin 
c ip a l organ ism o de autoridad dentro del canal.

Otra m edida que busca garan tizar e l  cum plim iento de los ob
je tiv o s  p rev isto s  e s  e l estab lec im ien to  de un financiam iento  
e sta ta l. E ste  no era  igual para todos los canales; un 40% se  
destina a l canal e sta ta l y só lo  un 20% se  reparte entre lo s ca 
nales u n iv e r s ita r io s . E l monto determ inado no guarda reía  -  
c ió n  con  e l que era  n ecesar io  para e l  funcionam iento del m e - 
dio. La ley, por lo tanto, deja ab ierta  la posib ilidad de que 
lo s can a les busquen in g reso s prop ios, recurriendo a la venta 
de publicidad. Con e llo  se  abre una im portante puerta a l con
tro l privado de la program ación , lo que ayuda a que se desv ir  
túen lo s  ob jetivos d esead os, com o con secu en cia  de la p resión  
de in te r e se s  econ ó m ico s.

Durante la década del 60 los can a les u n iversitar io s en parte  
financiados por e l presu p u esto  de las U niversidades, se  ha
bían com erc ia liza d o  de hecho y vendían sus esp ac io s para la 
publicidad . E ste  s is tem a  entró en c r is is  cuando a fin es del 
60, se  produjo un retiro  s is tem á tico  de publicidad. La causa  
fue que, según los a v isa d o res , las e sta c io n es  trabajaban la 
in form ación  p o lítica  p r e -e le c to r a l s in  c eñ ir se  a sus pautas.
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P or p rim era  vez se  puso de m an ifiesto , a través de una c o a c 
c ió n  d irecta , e l poder que venía ejercien d o  sobre e ste  m edio  
e l  se c to r  e co n ó m ico -c o m e rc ia l- in d u str ia l. A p artir  de esta s  
ex p er ien c ia s  a l a segu rar  por ley un financiam iento e sta ta l para 
la te le v is ió n  se  buscaba e sta b le ce r  un equilibrio en su m anejo  
en tre  la socied ad  p o lítica  y la socied ad  c iv il.

5) E l ú ltim o, y qu izás e l principa l m ecan ism o que se  e sta b lece  
para que la te le v is ió n  cum pla los fin es  p rev isto s, es la c r e a 
c ió n  de un C onsejo N acional de T elev isió n , e se  ente estaba  
destinado a velar  por e l cum plim iento de los objetivos de la 
te lev is ió n , dictando norm as de program ación  y propaganda 
(se  ob liga que la publicidad sea  hecha en  Chile), prom oviendo  
y financiando p rogram as de in terés  nacional y prom oviendo in  
vestig a c io n es para la e lev a c ió n  p rogram ática  y técn ica . Sin  
em bargo, la efectiv id ad  de e s te  organ ism o, que podría haber 
sido mucha, se  ve coartada por lim ita c io n es de su  com p osi -  
c ión . P r im ero , su capacidad poten cia l de control estab a en  
r e la c ió n  d irecta  a su independencia resp ec to  de los entes e m i
s o r e s  sob re  los cua les la e je r c e . E sto  no es a s í, pues estaba  
form ado por rep resen tan tes de los poderes del E stado (los 
c u a le s  son  e m iso r e s  d irectos a tra v és del canal esta ta l) y 
por lo s r ec to re s  de las u n iversid ad es, adem ás de r e p r e se n  - 
tantes de los trabajadores. A dem ás, no tuvo un fin an ciam ien 
to su fic ien te  (que era  e l 19% de lo estipulado para la te le v is ió n  
d el in g r e so  del im puesto patrim onial) para e je r ce r  con e fe c t i
vidad su s fu nciones.

T ercero , las norm as no tienen  m ecan ism os de san ción  exped i
tos y c la v e s , para ob ligar a los can ales a acatar las d isp o s i
c io n es que de é l em anan.

E s d ec ir , la ley  deja e l  con trol de la te lev is ió n  en  m anos de 
o rg a n ism o s e s ta ta le s , se m i e s ta ta le s  o con financiam iento e s 
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tatal, financiando en parte su op eración  con in gresos públicos 
com o una form a de garantizar e l cum plim iento de la s fu ncio
nes que a e lla  se  le  atribuyen.

6) En e l campo d irecto  de la p rogram ación  só lo  se preocupa de 
le g is la r  resp ec to  a los esp ac io s p o lítico s sobre todo en lo que 
resp ec ta  a garantizar un esp acio  de propaganda a lo s partidos, 
segú n  su  fu erza  e le c to r a l. No hay una preocupación  p aralela  
de r e se r v a r  e sp a c io s , por ejem plo, a los d istintos grupos a 
cad ém icos, c ien tífico s  y a r t ís t ic o s .

Hay que notar que esta  ley  se  e labora en un m om ento de agu
d izac ión  en la pugna p o lítica  y se  d iscu te  en  un m arco de equi
lib rio  de poder cam biante e in estab le , lo cual hace que no se  
sep a s i  será  d efin itiva . Por e llo  e s  una ley  que rep resen ta  un 
acuerdo b ásico , e l de con so lid ar una te lev is ió n  pública con ob
je t iv o s  p o lítico s  e id eo lóg icos y estru ctu ra  co m erc ia l privada; 
tam bién  exp resa  e l d eseo  de que la TV juegue un papel en a s e 
gurar estru ctu ras de dom inación  dentro de las cu a les puede 
rep ro d u cirse  e l com plejo  equ ilib rio  de poderes que c a r a c te r i
zaba a l E stado en su  conjunto.

I V . LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS POSTERIORES.

1. Las G arantías C on stitu cion ales,

H em os v isto  que la pugna de poder y la s preocupaciones de tipo e le c -  
to r ista  in ter fie re n  agudam ente en la d ic ta d o n  de la ley  de te lev isió n .
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E lla s  sigu en  m anifestándose en las d isp o sic io n es referen tes a e ste  
m edio que se  crean  durante los años 7 1 -7 3 ,

Se sab e que cuando la izquierda chilena lleg ó  a l Gobierno, ios p arti
dos de derecha y centro se  a tr in ch eraron  en e l leg is la tiv o  donde con
servab an  m ayoría . Su a cc ió n  conjunta se  encam inó a lim itar  e l poder 
del E jecutivo  en  área s que tradicionalm ente se  habían dejado en m a
nos del gobierno, com o una form a de p reserv a r , según e llo s , e l jue 
go d em o crá tico . Dentro de e ste  e sp ír itu  se  dicta, en E nero de 1971, 
la L ey de R eform a C onstitucional. En lo que toca a la te lev isión , se  
esta b le ce , en e l in c iso  N°6 del A rt. 10 N° 3, de e sa  Ley a las entida
des co n sec io n a r ia s  de te lev isió n , declarando que só lo  e l E stado y 
las U n iversid ad es tendrán derecho de e s ta b le ce r  y m antener e s ta c io 
nes de te lev is ió n . E s d ec ir , se  llega  a e sta b le ce r  constitucionalm en
te lo s  e m iso r e s  de un m edio de com unicación  de m asa y se  deroga  
de hecho e l A rt. 2 de la ley  de te lev is ió n  que concedía la em isión  só lo  
a algunas U n iversid ad es, am pliando esta  potencialidad de em isión  a 
todas la s U n iversid ad es ex isten tes  o fu tu ras. E sta  Ley por se r  co n s
titu cion al tiene p rim acía  sobre la L ey e sp e c if ic a  de te lev isió n .

Se puede ex p lica r  esta  cu rio sa  d isp o sic ió n  constitucional com o e l r e 
su ltado de un esfu erzo  por a segu rar  la p osib ilidad  de una te lev is ió n  
u n iv ers ita r ia  fu erte , pensando que a tra vés de e lla s  se  podría p r e se r 
var un á rea  de in fluencia polftica m ás ab ierta  dentro de e s te  m edio.

Como resu ltad o  de e s te  m ism o esfu erzo  se  puede in terpretar el Art. 
9 in c iso  fin al de e sa  m ism a ley . En é l s e  estab lece  que en la red de 
te le v is ió n  controlada por e l E stado se  debe p erm itir  e l a cceso  en su 
p rogram ación  a lo s d istin tos partidos p o lítico s , para garantizar una 
adecuada exp resión  de las d iferen tes co rr ien tes  de opinión, en p ro
p orción  a lo s su frag ios obtenidos por cada una en la últim a e lecc ió n  
g en era l de Diputados, Senadores o R eg id ores .
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A dem ás, para cau telar e l d esarro llo  de la te lev is ió n  u n iversitaria , 
e l in c iso  5 del A rt. 3 d eclara que se  prohibe d iscr im in ar  entre las 
e m p r e sa s  p rop ietar ia s de esta c io n es de te lev is ió n  en lo relativo  a 
la venta o su m in istro  de m aquinarias u o tros elem entos de trabajo 
o r e sp e c to  de las au torizacion es o p erm iso s  que fueren  n ecesar io s  
para efectu ar  ta les  ad q u isicion es dentro o fuera del p a ís .

2. C am bios en e l F inancia  m iento.

Durante e s te  m ism o año, en M arzo de 1971» se  elabora otra ley que 
m od ifica  la T e lev is ió n  resp ecto  a l o r ig en  de su  financiam iento (Ley 
17416). En e lla  se  e s ta b le ce  que a contar del año tributario de 1971 
s e  reem p lazará  la p artic ip ación  que tenían en e l Impuesto al P a tr i
m onio '• en tre  o tras entidades, e l C onsejo Nacional de T elevisión , 
la E m p resa  de T e lev is ió n  N acional y los canales U n iversitar io s . Se 
e sta b le c e  un nuevo financiam iento e sta ta l para esta s entidades por 
las cantidades asignadas en  la Ley de P resu p u esto  del m ism o año 
1971, reaju stad as cada año según variacion es en e l Indice de P r e 
c io s  a l C onsum idor. Se trata de salvaguardar, esp ecia lm en te  para 
lo s ca n a le s  u n iv e rs ita r io s , un financiam iento esta ta l constante.
S in  em bargo, é s te  resu ltó  se r  m ínim o e in suficien te, ya que e l  au
m ento de los co sto s de op eración  era s iem p re  m ayor que e l a lza  
del co sto  de la vida. La te le v is ió n  req u iere  productos que no se  en  
cuentran  en Chile y había que com p rarlos con un dólar muy caro . 
Durante lo s años 70-73  concurrió a acentuar esta  situ ación  de preca  
riedad  fin an ciera  de lo s can a les, e l poco in greso  que poc' ían lograr  
m ediante publicidad, dentro de una situ ac ió n  de incertidum bre y de 
sobredem anda en  e l m ercado de consum o.

3. E l R eglam ento de la lev  de TV

E l 4 de M ayo de 1971 se  publica e l d ecreto  N° 1083, conteniendo la 
reg lam en tac ió n  para la ap licación  de la ley  de TV. En e ste  se  estab leces
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Que loa can ales de TV, para cum plir los objetivos de la ley, 
deben su jeta rse  a la s  norm as que e lla  contiene y a las del r e 
glam ento en cu estión , a la s que dicta e l C onsejo N acional y a 
la s que em anen de sus esta tu tos. Im plícitam ente se  so stien e  
que e sto s  cuerpos ju ríd icos contienen  las norm as su fic ien tes  
para hacer de la TV chilena una te lev isió n  al se r v ic io  del d e
sa rr o llo  nacional.

2) Se trata e l  problem a de la ex ten sión  de canales determ inando 
que só lo  la U niversidad  de C hile y Católica de Santiago podrán  
so lic ita r  nuevas co n cesio n es .

3) Se estip u lan  la s  form as y proced im ientos para sancionar a los 
funcionarios que infrinjan esta ley . 'S e estab lece  que e l Con
se jo  de T e lev is ió n  podrá suspender las tran sm ision es de un 
canal determ inado, m edida que deberá ser  puesta a la co n si
d eración  de la C orte de A p elac ion es.

4) Se e sta b le ce  que e l C onsejo debe aprobar un presupuesto cada 
año y d esign ar a su s fu n cion arios.

5) Se señ a la  que e ste  C onsejo tiene facultad  para demandar a lo s  
can a les todos lo s in form es n ec e sa r io s  para velar par d  cum pli
m iento de Iog ob jetivos de la te le v is ió n  chilena.

6) Se fijan  norm as de subrogación  de su s in tegrantes fijos y de 
e ^ c c ió n  le  los o tr o s .

7) Se e sta b le ce n  algunas norm as de program ación. En e lla s  se  
señ ala  que lo s can a les no podrán arrendar ni ced er  ninguno de
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su s e sp a c io s de tra n sm isión . En los contratos de publicidad  
no podrá in c lu ir se  ninguna c láu su la  que condicione en  alguna 
form a la p rogram ación .

La propaganda co m er c ia l deberá in c lu irse  en los 6 m inutos que 
contem pla la ley  antes o a l final de los p rogram as. Ningún p ro
gram a podrá se r  patrocinado por au sp iciad ores c o m er c ia les , 
excepto au d icion es de alto  costo  que lo requieran.

8) Se señ ala  que e l  C onsejo A se so r  de P rogram ación  de cada ca -  
nal deberá aprobar la s  te le s e r ie s ,  determ inar las horas de di 
fu sió n  de aq u ellas que e st im e  para m ayores. Los can ales an
tes de difundir dichos program as deberán anunciar su  c a lif ic a 
ción .

4 . Las luchas de poder en  los prob lem as  
de in terp retac ión  de la lev  .

E n lo s años p o ste r io r e s  (72 y 73) no se  d ictaron nuevas d isp o sic ion es  
le g a le s  resp ec to  a la te le v is ió n  pero s f  se  produjeron in teresan tes  
con flic to s e n to r n o  a la ap licación  de é s ta .

E n sep tiem b re de 1972, con  o c a sió n  de la su p resión  del program a po
lítico  "A T res Bandas" en  TV N acional, e l  Consejo de T e lev is ió n  
(donde e l E jecutivo tenía una p artic ip ación  m inoritaria  ) indujo a los 
ca n a le s  para que, dentro de sus h orarios p re fer e n c ia le s , d estinaran  
a lo m enos un 29% de su  p rogram ación  sem an al a program as de deba
te p o lítico  nacional, en  lo s cu a les deb erían  participar sim ultán eam en 
te lo s d istin tos partidos p o lít ico s . E sto s program as debían se r  p re 
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parados d irectam en te por los can a les.

T am bién  en e so s  m e ses  se  produce un conflicto entre la Oficina de 
In form ación  de la P res id en c ia , e l Jefe  M ilitar de la Zona de Estado  
de E m ergen cia  con e l  C onsejo de TV organ ism o donde la op osic ión  
iba a con cen trar su  fu erza . Los m otivos del conflicto  fueron  las c a 
denas nacionales de T e lev is ió n  y l a  su p resión  de lo s  program as de 
Cultura P o lít ica . E n la ley  de te le v is ió n  esta s  facultades radicaban  
en  e l C onsejo y é s te  se  negó a acep tar la s facultades que la ley  de 
Seguridad In terior  del E stado le  asign a  e l Jefe  M ilitar  de la Zona de 
Eme rgen c ia .

A l fin a l de 1972 se  m odifica  e l  artfcu lo  35° de la ley  de te lev is ió n  
dándole un esp ac io  a l L eg isla tiv o  en e l  principal noticiero de la no
c h e , E n e l  año 1973 los con flictos se  siguen  centrando en los e sp a 
c io s  p o lítico s , e sta  vez tam bién en  torno a la propaganda lo que es  
natural dado que las e le c c io n e s  se  efectuaban en m arzo  de e se  año. 
P or ejem plo, e l C onsejo desestim ando una de sus d ec is ion es ante
r io r e s , p erm itió  a l Canal de la U niversidad  C atólica de V alparaíso  
tra n sm itir  program as de propaganda p olítica , sa lién d ose  de la c a 
dena nacional que se  había estab lec id o  para e so s  f in e s .

T am bién e l C onsejo e sta b lec ió , con  un c r ite r io  p o lítico  que excedía  
su s a tr ib u cion es, norm as de conducta que debían ob servar  los p ar
tic ip an tes de los d istin tos partidos en  los program as de cultura p o lí
t ic a . Su facultad  era  só lo  de f isc a liz a r lo s  una vez producidos, no 
e s ta b le c e r  norm as r esp e c to  a su producción. A sim ism o, e s ta b le 
c ió  san cion es para aq u ellos partidos que v io laren  sus in stru ccion es  
r esp e c to  a l uso de e s to s  e sp a c io s , constituyendo un tribunal esp e - 
c ia l para e llo , lo que indudablem ente exced ía  su m andato. Dentro  
de las in stru cc ion es para e l uso de lo s esp ac io s de cultura p o lít ica  
s e  e s ta b le c ió  que la p artic ip ación  de los d iferen tes partidos debería  
s e r , com o en  los de propaganda p o lítica , "proporcional a los su fra 
g io s  obtenidos en  la ú ltim a e lecc ión " . Con e llo  se  hacía prim ar un
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c r ite r io  e le c to r a lis ta  y se  desvirtuaba la finalidad cultural de e sto s  
p rogram as, destinados a que la ciudadanía con ociera  los problem as 
n acionales y la p o sic ió n  de las d istin tas co rr ien tes de opinión frente  
a e l lo s .

Dtro de los cam pos donde se  da esta  pugna de poderes es en e l de 
la s c o n ce sio n es . E sta  vez e l conflicto  fue entre e l Consejo de TV y 
otro organ ism o de gobierno, la Superintendencia de S erv ic io s E lé c 
tr ic o s . Con o ca sió n  de la ex ten sión  del canal de la U niversidad Ca
tó lica  de Santiago hasta Concepción, el Consejo d eclaró que la l e 
g is la c ió n  vigente no obligaba a tram itar ninguna au torización  previa  
para e sta b lecer , op erar  y explotar can ales de te lev isió n , s in  per - 
ju ic io  de las atribuciones que le  corresp on d ieron  a p o ster io r i a la 
Superintendencia de S erv ic io s  E lé c tr ico s  (SEGTEL) en lo referen te  
a los a sp ecto s técn ico s .

Sin em bargo, cuando, operando con la norma constitucional del 71 
que concedía a todas la s u n iversid ad es e l derecho de em is ió n  te le 
v isiva , la U niversidad  T écnica pidió una au torización  técn ica  a 
SEGTEL*para op erar un canal exp erim en ta l de T elev isión , e l C onse
jo (ciñ ién d ose a una le y  m ás e sp ec ífic a  y anterior) anunció sancio  - 
nes para todo organ ism o que operara y eĵ > lo tara canales de te lev i - 
sión , que no fueran los exp resam en te  estab lecid os en  e l A rt. 2 de 
la  Ley 1 7 .3 7 7 . Cabe señ a lar  que la  U niversidad T écnica era la úni
ca donde e l Gobierno tenía una rep resen tac ión  m ayoritaria  en sus au
torid ad es.

V. E L  REGIMEN JURIDICO ACTUAL.

A p artir  del 11 de sep tiem b re se  e s ta b le c e  en  C hile un gobierno m i
lita r  que m aneja a su  antojo la legalid ad  vigente,basado en  e l hecho'que  
aniquiló un E stado donde e l juego de poder se  rea lizab a  dentro de 

un m arco  rep resen ta tivo .
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Entra a r eg ir  durante años un E stado de E m ergen cia  en todo e l país, 
en  virtud del cual se  potencia la capacidad rep res iv a  del gobierno, 
su sp en d iénd ose la s garan tías ind ividuales destinadas a lim ita r  su e 
je r c ic io . A la ves se  pone en  m archa una profunda transform ación  
estru ctu ra l destinada a a fectar  la s b a se s  p o lítica s, econ óm icas y s o 
c ia le s  de la nación. E sta s  se  r ea liz a n  con  la tranquilidad y p lan ifi
ca c ió n  que otorga la im p osic ión  de un orden  garantizado, en  todos 
lo s cam pos, por la ex isten c ia  de una autoridad de facto  cuyas d ec i
s io n es  no pueden s e r  cuestion ad as, ni r e s is t id a s .

Dentro de e s te  estad o de c o sa s , la s d inám icas que hasta entonces e s 
taban en la base d el d esa rro llo  d el esp ac io  ju ríd ico  de la te lev is ió n  
ch ilena se  ven b ruscam ente in terrum pidas y son  reem p lazad as por 
o tra s, no m enos com p lejas, pero que tien en  que ver con otros equi
lib r io s y con flic to s.

Ya no están  rep resen tad as en  e lla s  las fu erza s exp an sivas de un E s 
tado cuyo equilibrio , cada vez m ás p recario , llevó  a que la sociedad  
p olítica  invadiera la socied ad  c iv il .  Ya no se  trata de con flictos de 
poder entre e l ejecutivo  y e l le g is la tiv o , o entre lo s partidos políti -  
e o s . Los con flictos actu a les se  re lacion an  con dos con cep cion es , 
una de control absoluto y cen tra lizad o  en función de una e fic ien c ia  
rep res iv a  dentro de la con cep ción  m ilita r  de seguridad  nacional, o 
tra de a tom ización  y p r iv a tiza c ió n  en función de la lib re  com peten  - 
cia  dentro de un m odelo económ ico lib era l.

¿C óm o se  ve la op eración  de e s ta s  dos ló g icas en  las d isp o sic io n es  
ju r íd ica s que para la te le v is ió n  dicta e l gobierno m ilita r?  C onozca
m os p rim ero  cu á les son  esta.s d isp o s ic io n e s . E l 29 de Octubre de 
1973, es decir, después de poco m ás de un m es de estab lecid o  e l 
nuevo gobierno, la Junta M ilitar dicta un d ecreto  ley  (N° 113) d e s 
tinado a cam biar la ley  17377 de TV. E se  cuerpo lega l está  d estin a
do fundam entalm ente a cam biar lo s m ecan ism os de gen eración  de au
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toridades del C onsejo N acional de T e lev is ió n  y de la C orporación  
de T e lev is ió n  N acional de C hile. Se suprim en  en e sto s  organ ism os  
lo s  rep resen tan tes e leg id os por e l C ongreso N acional y por los tra 
bajadores de los can ales, en  e l ca so  del C onsejo. E l Consejo que
da form ado por e l  M in istro  de Educación, subrogado por e l Subse
c r e ta r io , dos M in istro s  de la Corte Suprema, un represen tan te del 
P res id en te  de la República, los tres R ectores delegados de las Uni
v ersid ad es que tien en  can ales de TV y e l D irector  G eneral de T e le 
v is ió n  N acional que es  nombrado por e l Gobierno. Es decir, e l Con
se jo  queda constitu ido por autoridades nombradas por e l Gobierno, 
a excep ción  de lo s M in istros de la Corte Suprem a. E l número de 
C o n sejero s d ism inuye de 16 a 8, de los cua les cuatro rep resen tan  
lo s in te r e se s  d irec to s de lo s can ales, por lo cual se  dism inuye la 
e fica c ia  fisca liza d o ra  del organ ism o.

E n e l canal de T e lev is ió n  N acional se  cam bio la ad m in istración  de la 
em p resa  antes en m anos de un D irector io , radicandola en un D irec 
tor G eneral designado por e l  G obierno.

E ste  puede oon su itar  "las m edidas que e stim e  pertinentes"  a un Con
se jo  A se so r , form ado por dos rep resen tan tes designados por e l Go -  
bierno, dos por e l C onsejo N acional de T e lev isió n  y dos por lo s tra 
bajad ores del canal, no e leg id os por e llo s  m ism o s.

E s d ecir , e l D irector io  pasa a se r  un organ ism o a se so r , en e l cual 
no está  rep resen tad o e l C ongreso N acional ( en e ste  m om ento e x is 
tente ) y donde los rep resen tan tes de los trabajadores son design a
dos desde arrib a . Todas las atribuciones del antiguo D irectorio  pa
san  al D irector  G eneral, e l cual depende del m in ister io  de Educa - 
c ió n q u e  debe su p erv ig ilar  la planta y rem u n eracion es del p erson a l 
y e l balance econ óm ico  de la em p resa .

Sin em bargo, e sta s  m edidas, tendientes a asegu rar e l control de 
la te lev isió n , no p arecen  su fic ien tes con e l tiem po. . En A b ril de
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1974 la tu ición  de la E m presa  N acional de T e lev is ió n  pasa del M in is
terio  de E ducación  a la S ecreta r ía  G eneral de Gobierno, que a partir  
de entonces propone e l nom bram iento del D irector  G eneral d el Canal 
y cum ple las funciones de su p erv ig ilan cia  que tenía el M in ister io  de 
E ducación . Ahora es la cadena b u rocrática  e l m ecan ism o a través  
d el cual la em p resa  se  relacion a  con e l gobierno. (D ecreto -L ey  386).

E sta s  m od ificac ion es, que b u scan  un control p o lítico  m ás d irecto  de 
e ste  canal se  juntan con  o tros que van en e l m ism o sentido : la o b li
gación  de otorgar esp a c io s  a l E stado, cuando a s í  lo req u iere  e l S e 
cre ta r io  G eneral de Gobierno, quien  reso lv erá  a cerca  de la oportu
nidad y fórm a en que e sa  ob ligación  deberá cu m p lirse . Los can ales  
están  obligados a destinar una hora d iaria a l se r v ic io  del E stado. 
Como hem os visto , en la ley  17. 377 e l Consejo N acional era la ún i
ca autoridad con atrib u cion es le g a le s  frente a la s estac ion es de te 
le v is ió n  para e x ig ir le s  que in teg ra sen  cadenas n acion ales. Ahora, 
aunque e ste  organ ism o con serva  sus facultades para form ar red es  
de te lev isió n , tiene a e ste  resp ec to  una instancia su p erior  a la que 
debe a c a ta r se .

No es hasta Ju lio  de 1975 que se  dicta un decreto  ley  cuyo contenido  
tiene un objetivo d istinto del control sobre la e m is ió n  te lev is iv a  que 
ob servam os en  las d isp o sic io n es ju ríd icas a n ter io re s . En e sta  ley  
se  crea  un Fondo de T e lev is ió n  Chilena, destinado a paliar en p ar
te lo s e fec to s  de una p olítica  de autofinanciam iento, aplicada a la t e 
le v is ió n  com o a o tros organ ism os hasta entonces con presupuesto  
esta ta l. E sa  p o lítica  era con secu en cia  d irecta  del m odelo econ óm i
co que im plantó e l gobierno, dentro del cual era im p rescind ib le  d is 
m inuir e l gasto  público.

E s in teresa n te  un estudio de la s con sid era cion es que anteceden a la s  
d isp o sic io n es de e s te  d ecreto . De e lla s  se  desprenden  claram ente  
las con trad iccion es que su rgen  de dos lóg icas contrapuestas : e l in 
te r é s  de m antener los canales de te le v is ió n  dentro de la función del
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gobierno, rechazando su privatización , y la im posib ilidad  de finan
c ia r lo s , resu ltan te  de la polftica económ ica .

E so s considerandos in troductorios señ alan  que lo s can ales de te le v i
sión  han n ecesitado y n ecesitan  de lo s aportes otorgados por e l E sta 
do a través del P resu p u esto  N acional pero que es n ecesario  a ten erse  
a las r e s tr ic c io n e s  en m ater ia s de gastos públicos " determ inadas por  
la p o lftica  econ óm ica  del Suprem o Gobierno, ind ispensables para po
ner en  orden las finanzas públicas y com batir e l p ro ceso  inflaciona - 
rio 11 lo que hace " im posible continuar otorgando aporte f is c a l  a lo s  
can a les de te lev is ió n " . Para h acer  com patible la p o lftica  econ óm i
ca y la necesid ad  de una rela tiva  gradualidad del cam bio en e l s i s t e 
ma de financiam iento de la te le v is ió n ,se  crea un fondo para se r  op e
rado a través del C onsejo N acional. Un 35% de é l debe ob ligatoria  -  
m ente d estin a rse  a la m antención de la red que opera la E m presa de 
T elev is ió n  N acional de Chile, y un 65% al financiam iento de p rogra
m as de in terés nacional.

En la p ráctica , se  deja a la te le v is ió n  a m erced  del financiam iento  
a través de la publicidad, im pulsando de hecho su m ercan tilizac ió n .

E s a s f  que m ediante e sta s  d isp o sic io n es leg a les e l gobierno m ilitar  
produce una te le v is ió n  con dos cara s : esta ta l, desde e l punto de vis. 
ta de su  con tro l, y c o m e r c ia l, desde e l  punto de vista de su operación . 
Se busca c re a r  un equilibrio a nuestro ju icio  n ecesariam en te in esta 
b le , entre e l in terés  de m antener en e l Estado e l m anejo de un m edio  
de com u nicación  tan im portante desde e l punto de vista de una p o lfti
ca de seguridad, por su influencia am plia y perm anente en  la pobla
ción, y la ob ligación  de ob ed ecer a la s d inám icas del m ercado.

Habiendo conocido las d isp o sic io n es jurfd icas m ás im portantes d ic 
tadas hasta ahora por e l gobierno m ilitar  estam os en d isp o sic ión  de 
tra tar  de responder a nuestra pregunta in ic ia l acerca  de la con viven -
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cia  en  la le g is la c ió n  te le v is iv a  de una lógica de seguridad nacional 
con una ló g ica  em anada de un m odelo económ ico lib era l.

H em os v isto  que la o p era ció n  de e s ta s  ló g ica s  llev a  a l e sta b lec im ien 
to de un m odelo  de te le v is ió n  p ú b lic a -co m er c ia l. M ediante su a sp e c 
to público e l  E jecutivo  a segu ra  su capacidad rep resiv a  sobre e l m e - 
dio e jercien d o  una su p erv is ió n  en los contenidos transm itid os. E l 
gobierno m aneja d irectam en te  a l Canal esta ta l e indirectam ente lo s  
can ales u n iv e r s ita r io s , los que tien en  r ec to re s  delegados d esign a
dos por e l  E jecu tiv o . A sim ism o , en  e l C onsejo de T e lev isió n  las au
toridades. designadas d irectam en te  por e l E jecutivo, son  m ayoría. 
M ediante su  a sp ec to  c o m er c ia l se  asegu ra  la p reva len cia  de una o - 
r ien tac ió n  cu ltu ra l id eo lóg ica  que está  en  concordancia con el m odelo  
económ ico; entendiéndose aquí lo cu ltural en un sentido am plio com o  
im p o sic ió n  de una form a de vida.

De acuerdo a l m odelo econ óm ico  a l gobierno le  in teresa  una te lev i -  
s ió n q u e  d inam ice e l m ercado, ayudando a la venta de productos e 
im poniendo, com o un valor p rin cipa l en la población, e l consum o de 
b ie n es . Le in teresa  adem ás una te le v is ió n  que entrega un en trete 
nim iento fá c il  y poco c r itico  y que a tra iga  con e l vértigo de lo s con
cu rso s , donde e l  a c c e so  a la fortuna depende de un factor tan inm a
nejable com o la su e r te . D etrás de e sto  hay una racionalidad la ten 
te: la acep tac ión  de una te le v is ió n  co m erc ia l lleva  im p lícito  e l d esa 
rro llo  de una te le v is ió n  privada, dentro de la cual r igen  las le y e s  de 
la com p eten cia . Un estado que controla tan d irecta  y au toritaria  -  
m ente un m edio de com u nicación  , es aceptab le para un m odelo c o 
mo e l actua l só lo  m ien tras s e  d estru ye  e l  viejo orden y se  im pone 
e l  nuevo m odelo, es d ecir, com o una form a tra n sitor ia .
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1. La F er ia . M arfa de la Luz Hurtado y Carlos Ochsenius
2. Ictus. M arfa de la Luz Hurtado y Carlos Ochsenius
3. T aller  de Investigación  Teatral (TIT). Marfa de la Luz 

Hurtado y Carlos O chsenius
4. T eatro. Im agen. Marfa de la Luz Hurtado y José Tomán
5. Sem inario de la Canción Popular C hilen a(l973-79). Luis M ella 

y equipo.
6. La Nueva Canción Chilena ¡tradición, espfritu  y contenido de 

su  m ú sica . Juan O rrego Salas.
7. M odelos de T. V. y Radio y su influencia en la g én esis  cultu

ra l. V alerio Fuenzalida.
8. E l Canto Popular en los Canales de Difusión en 1980. C arlos 

Catalán y equipo.
9. P er fil de la creac ión  m u sica l en la nueva canción chilena d e s 

de sus or ígen es hasta 1973. Rodrigo T orres y Equipo.
10. E l público del Canto Popular. Anny Rivera y equipo.
11. Sem inario: situación  y alternativas del teatro nacional en la 

década del 80.
12. E l E spacio  Radial no O ficialista  en Chile: 1973-1977. G ise lle  

M unizaga y Gonzalo de la Maza.
13. M arco Jurfdico L egal del Medio T elev isivo  en Chile. G iselle  

M unizaga.

OTRAS PUBLICACIONES
S er ie  RE-VISION. R e-V isió n  del Cine Chileno¡Alicia Vega y equipo. 
S er ie  CANTO POPULAR.
S er ie  MODOS DE HACER * PENSAR EL TEATRO EN CHILE.
S er ie  COMUNICACIONES.

L is com pleta de pu olicaciones se  
puede consultar en C E N E C A

Im preso en Junio de 1981.
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