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0. A 1. IIIIAPMM BIBUOTHTA 
INTRODUCCION 

LLOS medios  masivos  de  comunicacitm  forman  hoy  parte  de 

nuestra  vida  cotidiana,  a  traves de e!los, estamos  enterados  de 

todo  lo  que  acontece  en 01 entorno  social  donde vivimos,  as1 

como  tambibn  de  otros  lugares  lejanos.? 

Rctualmente  nos  "movemos",  "actuamos",  y  "pensamos"  a partit- 

de lo escuchado,  leido o visto  en  los  mass  media. 

La radio, como un medio  mAc  dentro  de la comunicacrbn 

c 

masiva,noe  bvinda  la  oportunidad de  conocer lo que sucede;  dada 

su versatilidad  en  cuanto  a  tamaño y potencia,  la podemos 

encontrar casi en  cualquier  parte  en la  casa,  oficina,  taller, 

autombvil,calle,  medio de transporte,  etc. 

Sin rmb~tqo, existen pocos eetudlos  relacionados  con  este 

medio de difusidtn,  en  los cuales se aborde la importancia del 

locutor  como un agente  de  influencia  social  hacia la  comunidad. 

LNuestro  estudio  pretende  aportar un conocimiento  mayor  sobre 

la importancia  de  este  medio  para  crear  y  transformar  una  serie 

de actitudes y formas de ver  la  vide e  involucrarse  en el 

entorno.? 

Rqui  exponemos en forma  breve  la  historia de -la radio a s i  

como tsmbih su legiclacibn;  otro punto  importante es la 

ideologia que se transmite, asi como tambih,  se expone la 

funcibn  de la opinibn  pbblica y su importancia  para  lograr  un 
--"- - 

cambio o t-eafirmacittn de las actitudes  tanto  personales  como 

coluctivas. 

_" - 

" 

" 

Por dltimo  se  mencionan  algunos.  de los noticieros 
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radiofbnicos  mas escuchados con SUBS diferentee.crrnctmrf.t icr. .  

Este  estudio es una  pequeña  aportacibn a lam invmrtipacioner 

que se han  hecho con respecto a tan  interesante  medio  masivo de 

comunicacidn. 
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JUSTIFICACION. 

En la  actualidad.  los  Medios  Masivos de  Comunicacidn, 

sustituyen a los antiguos  juglares,  quienes  en la epoca medieval 

recitaban,  cantaban  e  informaban a la poblaci6n  a  cambio  de 

algunas  monedas  ofrecidas por el monarca o le  misma  poblacibn,  de 

cuanto  sucedía  en e1 entorno.$En nuestra  &poca, la televioib, el 

periWico, . la radio y el'cine,  transmiten la informacidn  de lo 

que  sucede  en  nuestro  alrededor an forma  amplia, es decir, 

abarcan un nQmero  considerable  de la poblacidnq 

L 

Dentro  de los medios  masivos  de  comunicacibn, 1,a radio  es 

uno  de los que  ha  sido  "relegado"  por  los  estudioros  de la 

comunicacidn  humana,  pues  podemos  qncontrar  investigaciones 

tanto  te6ricas como practicas  del cine, del  peribdico  y  sobre 

todo  de la televiai6n,  pero  existe  poca  informacidn  sobre la 

radio  y  curiosamente el nQmero  de  aparatos  radiofbnicos,  rebasa  en 

- 
L--"--"-~~ 

1 
_I__._ - .. 

.casi 300% a1 nomero  de  aparatos  televisivos;  sin  embargo, 

..hasta hace  poco tiempo, Bste no 5e consideraba  como  algo  importante 

pari realizar algh estudio, no es sino  recientemente  que la radio es 

rescatada  por la sociedad  civil y algunos  comunic6logos  quienes 

encuentran  en  ella  una  forma  accesible y mas  confiable  con  reseecto 

a la informaci6n  que  transmiten  dado  que la radio es un medio  econd 

mico, prhctico  (desde  un  radio portatil, hasta  un  aparato  estereofdnico, 

que  nos  permiten  escuchar  programas  y  noticieros  sin  dejar  de  realiza 

otra  actividad, por ejemplo,  en  la oficina  seguir  escribiendo  a 

\ 

. .  

. .. 

mAquina, en e1  taller hacer  reparaciones  automotrices o de 

cualquier  otra Indole, en el negocio S@ puede  atender  a  los 

clientes o bien  en el autom6vil  mientras se viaja de  un  lado  a 
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otro  de la cuidad o del pals, ptc), y sobre  todo  con  una 

cobertura  bastante  considerable a nivel nacional. 

Baste  recordar  que  en el an"o de 1985, nuestro pais fue 

impactado  por lo5 sismos y la mayor  parte  de la poblacibn  quedd 

incomunicada;  despuhs de  unos  minutos las radiodifumoras 

transinitieron la informacih de la magnitud del desastre,  la 

mayorla  escuchaba la radio  de  pilas o bien  de los carros. 

Otra  característica  de  esta es Bu gran  especialiracidn, es 

decir, en la radio 5e encuentran  desde  estaciones  que  transmiten 

un solo  tipo  de mímica, hasta  aquellas  en  donde  hay  diversidad  de 

g4neros musicales;  lo mismo  se  escucha  mQsica  moderna  en  español 

' o  en ingles, o bien  mdsica  de &pocas y dtbcadas  anteriores, asi 

como  tambien  encontramos  estaciones  dedicadas  a la promocidn  y 

transmisi6n  de la cultura y de  programas  criticos (Radio UNCyt y 

Radio Educacibn), o bien, existen  estaciones  donde  ademds de la 

programaci6n  musical,  incluyen  programas  noticiosos,  eo  docir, 

cumplen la funci4n  de  informadores; cabe reilalar que dentro de 

oste  tipo  de  programacihn  se  encuentran los noticieros  donde la 

participacih del  radioescucha es minima o nula, así como  tambibn 

existen  programas  en los cuales  se  hace uso de los  telbfonos. y 

hay  participaci6n  activa y critica  por  parte de1  auditorio. 

Por lo anterior  consideramos  que la importancia del amtudio 

de la radio  dentro  de la psicologia  social  est&  dada  en  cuanto a 
---"-- - ~ 

la influencia  que los locutores  ejercen  sobre los radioescuchas a 

travOs  de  cierto  tipo  de  noticias  transmitidas,  entonacidn  utilizada, 

comentarios  en  torno a la misma,  invitad.os al programa, 

publicidad  que se da, comentario a las llamadas  de  los 

.- ." _ .  
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radioescuchas, etc, es decir,  por  la  ideología que transmiten en 

.SU programac ibn. 

Qlgunos  elementos psicol(!qicoo utilizados por los locutores 

.on: liderazgo,  persuaci6n  influencia y cambio de actitudes; por 

lo que sm hace ne'cesario Conocer la forma en que manejan dichos 

elementos para influir en  el radioescucha. 

Ademar pensamos que es importante  retomar la comunicacibn y 

ilgunos elementos que la componen ya* que el individuo es capaz de 

influir o de que lo influyan. 



METODOLOGIO 

La metodología  utilizada  para la realizacidn  da  este 

trabaja  esth  basada  en un an61isis  tebrico  sobre la funcidn  y 

definici6n  tanto  de la ideologia  como  de la opini6n prlblica. 

La parte  practica  comprende la asistencia  y  participacibn 

dentro del club  de  radioescuchas que se form6  en el mes de 

noviembre  de 1989. 

Con la finalidad  de.enriquecer  nuestro estudio, ademds  de la 

I parte tetrrica, realizamos  una  prPctica  de  campo  denntro del club 

do radioescuchas  en  donde  tuvimos  oportunidad  de  comprobar  porte 

de lo expuesto  en la  teoria  dentro de loa puntos que tocamos. 

Nuestra  participacitn  en el club  fue de manera  activa  tanto 

en  las  sesiones de discusibn y cuestianamiento  sobre el sentido y I 
funcibn  del la radio  mexicana asi como  tambibn en la elaboracidn 

de Ouionet  radiof6nicos.y su preeentaci6n al aire  en la emisora 

RADIO EDUCACION. 

Por otra  parte se tuvo una  participacirjn  dentro del programa 

MATUTINO  CONTINENTAL,en  radio S90 ambos  programas  diriyidop  pop 

Fernanda Tapia, se  anexan  algunos  de  los  guiones. 

i 
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ORIGEN DE L A  RCIDIO. 

I.-  ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La  aparici6n  de la radio en  e1 mundo  esta  profundamente 

ligada  a la aparicibn  del  telbgrafo  creado  por el norteamericano 

I Samuel E. Morse  en  1837.  Inglaterra,  la  primera  potencia  comfsr- 

cia1 de la  epoca,  adquit-16 desde el comienzo el control  de  dicho 

aparato y finalmente el monopolio  de la comunicaci6n  por  telb- 

grato. 

Mientras  crecía la red  internacional  del tellCprafo, 

8Ument6  rimultaneamente la investigacidn  acerca  de los fenknenos 

elbctricos  en  Europa y Estados Unidos. El primer  instrumento  que 

se articult, a la transmisibn  teleQrPfica  de  mensajes  fue el 

tel4fono, pues'r;o cr m.w.-ha en 1861 por  Philips Reis, mar  tarde 

sería  perfeccionado y comercializado  por  Graham  Bell. * 
'I El aleman  Heinrich  Hertz,realizo  en 1887 con  exito  las 

primeras  experiencias  que  probaban las  teorias  de  Maxwell 

produciendo  ondas  hertnianas: sus descubrimientos  rapidamente 

fuero  estudiados  en  casi  todas  partws del mundo."' 

Las bases  cscenciales  del  desarrollo de la radio  se 

atribuyen  Guillermo  Marconi,  quidn en  1895  inici6 SUP primeras 

experiencias  de  transmisi6n  de  señales  inalambricas. 

El imperio  brítanico  estaba  comunicado  a travars de 

monopolio  que  ejercla  sobre el cable marino, pero  su flota 

mercantil,  la  mas grande del mundo, no tenia  ninguna  forma  de 

comunicarse  entre s í  y a tierra. El invento  de  Marconi  ofrecia 

una  perrpectíva  insuperable:  reforzar  específicamente  la  suprema- 
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cia  econdmica  y  politica  de  Inglaterra  en m1 mercado  internacio- 

nal. Era  ciertamente el pais  que  mejor  podia  estimular  los 

experimentos  de  Marconi.  La  radio  verific6 su crmcimiento  en e1 

mar, por  razones  econknicas y politicas y nunca  por  razones  de 

neutralidad  de la  investigacibn. 

A pesar  de  los  avances de dicho  .inventor y suo  colegas 

que lograron  en la transmisi6n  inalimbrica, m1 campo  smguia 

restringido al umo de la clave morsie. "La  transmisibn  de la voz 

humana  por  medio  de  ondas  electromagn4ticas  moduladas  comenzd  a 

ser  experimentada  en 19QQ por R.&. Fessendsn quik,  logrd  hacerlo 

cubriendo  una  distancia de lb00  metros."" 

Pero el lanzamiento  ticnico  de la radiotelefonia  na 

conocib SU despegue  sino  con la introduccidn  en el mercado del 

tubo al vacfo  con  tres  electrodos de Lmc Forest  en 1907, llamado 

CIudih."€n 1910 una  audicibn  de  Enrico  Caruso  y  de Emmy Destinn 

fue  transmitida  desde el Metropolitan  de New York con la ayuda 

del radidfono  de Forest. 'Iz 

' .  ', 

El 17 de  octubre  de  1919 la Oeneral  Electric  mn  Estados 

Unidos, propuso la creacibn de una  emprmsao  la Radio Corporation 

of CImirica ( R . C . A . ) ,  la cual  estipulaba  desde m1 comionao  que 

8610 el 20% de  las  acciones  podían  estar  en  manos  extranjorar y 

los  directores  de  las  mismas  debían ser  norteamericanos. 

"En 1921, se  contaba  con S0,OQO radioreceptoreo y al ai30 

' siguiente  aumentaron  a bOO,QOO."* "En 1922 el gobierno  norte- 

americano ya habia  otorgado 430 licencias  de  tranrmisibn y para 



finales del año  se  calculaban  en  existencia 666 estaciones."s e 

En Inglaterra el 14 de nov-iembre de 1922, se formb  una 

gran.sOciedad  de  radiodifusi6n, la British  Broadcasting  Company 

(B.B.C. ) , que se encarp6 
.OS paises  siguieron  los 

para 1922 se inauguraron 

Rusia y Argentina. En 1 

de la radiodifusidn estatal."L  Numero- 

pasos  de  Inglaterra y de  Estados Unidos, 

estaciones  de transmisib en  Dinamarca, 

923 en filemania,  Clustralia,  BClgica, 

Finlandia,  Noruega,  Suiza  y  Checoslovaquia. Cl1 año  siguiente  hubo 

radiodifusibn  en Clustria, España,  Italia,  los Paises Bajo6 y 

Suecia. En 1925, entraron  Hungria,  Polonia y Japdn. 

"En 1926 se fundb  una  nueva compaiiia, la National 

Broadcasting  Corporation (N.B.C.),  la cual se inici6  teniendo 

como  socios  accionistas  a la  R.C.& (50%), la G.E. (30%) y la 

Westinqhouoe (20%)."', asi nari6 la mas  poderosa  cadena  radial. 

"En septiembre  de 1928 nace la segunda  cadena  con el 

nombre  de  Columbia  Broadcasting  System ( C . B . S . 1 ,  esto gracias  a 

que lp Conqress  CiQar Co. y la Paramount  Plubix,  entraron  en 

sociedad,  logrando con  estabilidad  una compafiia a nivel  competi- 

t i vo  frente  a la N . B . C . . " .  

Una vez que se establecid el control tknico por  parte 

del gobierno y se formaron  las  dos Qrandes cadenas, 1s radiodifu- 

sidn norteamericana  entr6  en la etapa  de  crecimiento  comercial de 

qran  escala. 

La que es actualmente la tareera  cadena  radial, 

CInrorican Broadcasting Co. (&.B.C. 1, naci6  mds tarde, cuando la 
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N.B.C. fue  obligada  por el gobierno a disolver. su monopolio 

radial ya que en  ese  momento  contaba  con  dos  cadenas, la N.B.C. y 

la slur  Network,y el reglamento  prohibir la posrsitm  de  un  gran 

nCunero  dm acciones  dentro  de  las  radidituroras. 

Los Estados  Unidos 5e declararon a favor .de la radio 

comercial,  Europa y otros  tres  continentes  fueron  partidarios  de 

una radiodifusih controlada,  sea bajo  la  forma gubernamental o 

de una  sociedad  de  enplotacibn  supervisada. El modelo  comercial 

elegido  por  los  E8'tados  Unidos  permiti4 un  r4pido  crecimiento de 

la industria  radiof6nica  (gracias a una  acumulacidn  de  capital  ya 

logrado), la radiodifusih comercial fue el modelo  qur  Estados . 
-Unidos export4 a toda  LatinoamBrica a traves de su presencia 

comercial e industrial  neocolonial tan  tipica  en  nueotro  conti- 

nen te. 

MCxico,  inmerso  dentro  de  una  politica  econ4mica y 

cultural  de  dependencia, no seria la excepcidn  ante  esta forma  de 

hacer radio; a continurci6n,  detallaremos los origenes de la 

radio mexicana. 

1 1 . -  CINTECEDENTES HISTORICOS DE LC1 RADIO EN MEXICO. 

En 1920 la'radiodifusitn en  MQxico  surgi4  ciertamente 

en  un  peribdo  conflictivo;  en  una Qpoca de  crimis oconhicr y de 

inestabilidad  polltica. Estos factores  pudieron  oer  determinantes 

a1 analizar el origen y el desarrollo  de la radiodifusi4n  en 

nuestro  pais y afirmar  que  las  actuales  caracteristicas, inminm- 

temente  comerciales de la radio,  tienen su explicacitm  en la 



circunstancia  de  qua el Estado,  debido a que se encontraba 

ocupado  en  resolver  problemas ~xan6micos y  politicos  mucho  mAs 

importantes,  desatendi6 a la raqiodifusibn, o bien que, por no 

darme  cuynta  del  potencial  político y educativo  de  ella,  cometib 

al error  de  dejarla  en  manos  de  los  particulares. 

Sin embargo,. 51 andlimis  hist6rico  muestra  que el 

surpimienta  de la radiodifusi6n  comercial  en  nuestro pais y su 

consolidacibn, no se debieron a esta  mupuesta  dpsatencibn o a los 

errorem del personal estatal, sino que, por el contrario,  fue e1 

proyecto  econbmico-  político  impulsado  poer el Estado  Mexicano  en 

los aRos 20, el factor  fundamental  que  pormitib  que la radio 

fuese  utilizada  en  gran medidd.con prophitor de lucro. 

"Para  promover la participacibn de los  partículares  en 

la  radiodifusibn, el presidente Cllvaro  Obregbn,  lanz6 en  enero  de 

1922, una  exhortacibn a todos  los  ciudadanos  que  estuvieran 

interesadas  en  instalar  estaciones  do  radio  ofruiendo1m.s  garan- 

tiro y facilidades  para el "adecuado  desempe#o"  de la radiodifu- 

s i b  nacional"*,que  hasta el dia  de  hoy,  sipuen  vigentes;  para 

lo cual mantuvo  con 106 primeros  radiodifusore8  privados un 

contacto  permanente  negociando  con  ellos la craacibn de las 

condiciones juridicas, administrativas y politicas  necesarias 

para el desempeño  de la radiodifusi6n. 

CI principio  de  los 20", empezaron a surgir la0 

primeras  estaciones  comerciales qua constituirian la expresi6n 

inicial de lo que  sería la industria 

C . Y . L .  (prupiedad  de  RaOl  ArcArrayp), 

de la radiodifusitm:  "la 

la C . Y . A . ,  la C . Y . Z .  y la 
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.C.Y.B. (de la compaKia  cigarrera  de el Buen Tono). De ctstae, las 

m&s importantes  fueron la C.Y.L. y la  C.Y.P.,  la primera dm ellas 

se instal4 en  e1 garagm  Alameda, en &v. Judrez W 62, y se 

inrugurb  e1 8 de junio de 1923; funcion& en colaboracikr 

estrecha con el peri#ico €1 Universal; en dicho lugar funcionaba 

la estaci6n  y  una  tiendo de  articulos-para r&diofonía a la que  se 

le 11am6 "La Casa del 

Por  su park. la C.Y.B., propiedad de la empresa . 
cigarrera El Buen fono,"cuyo  capital inicial  era de origen 

trances,  inici4 sus transminiones el 16 de  septiembre  de 1923; la 

estaci6n  era  dirigida por el Senador Jose J. Reynoso  quien 

tarnbikr era  Oerente Oeneral  del  Buen Tono."&* 

En e w  mismo aKo se instalaron otras  sitaciones  cuya 

duraci6n  fue  efiarra  entro  ellas  destacan la J.H., inaugurada el 

19 de marzo ch 1923  y  dirigida por e1 Oral. Fernando  Ramirez y 

por JosC de la Herr&n,que contaba  con el patrocinio de la 

Elecretarla de Guerra y Marina.  En Monterrey,  funcionaba la 

ostaci6n C40 de  Conotantino  TArnara quien la habia ins'talrdo 

desde  192l;para 1924 se instalaron  las estaciones C.Y.E., de la 

S.E.P. y la  C.Y.X. del peri6dica Exce1sior:de 19- + 1928, la 

radiodifusibn  no crecirf, notablemente; en 1929 existian 11 esta- 

ciones,  en 1926 habia 16 y 17 en 1928. La causa principal  de 

esto6  altibajos  de la radio  comercial,  fue la ausencia de un 

capital  cuantiono  que lac  apoyara. CI excepcibn de la f&brica el 

Buen Tono,  las  demhr radiodifusoras  incluyendo la  C.Y.L. (que 

desapareci6 en 1928). eran  propiedad  de pequeKos o medianos 



capitalistas y, en  mucho cams, de  personas  cuyo  objetivo  era m8r 

bion  de  tipo  expsrimental.  Adembs, el pais no tenía un  mercado 

interno muy activo  que  permitiera a las  estaciones  una  contrata- 

ci6n  abundante  de  anuncios  cmnerciales. 

Durante el gobierno  de Calles, se comenzaron a 

regularizar  las  condiciones  po1fticae.y  jurídicas  que  regirfan el 

tuncionamionto  de la  radiodifusibn.Durante el r+gimon  do  Emilio 

Portas Oi.1, el gobierno  mexicano  particip6  en la conterencia . 
internacional de telecomunicaciones  celebrada  en  Washington  en 

1929.La En ella se adjudico a cada  uno  de  los  paises  partici- 

pantes  una  eerie de siglas  para  que,designaran a SUS ostaciones y 

. H distinguieran de las de  otros paises. CI M4xico 1 0  correspon- 

dieron  las  siglas X . A . A  hasta X.P.Z. y la SCOP la siguiente 

' torma:6wiaci6n y servicios  de  radiocomunicaci6n 

- Servicios  generales 
X.A 

X.B. 

X.D. y X.F. 

4 - Servicio  Marítimo x .  c. 

- Radioditusibn  en  general X . E .  

I* El 18 de srptiombre do 1930, sa inaugur6 la 

X.E. W. ' Isa. Estac ion que  habria de darle  un 

extraordinario....estacibn que habria  de  dar  un  extraordinario 

impulso al desarrollo  de la radiodifuri6n  comercial.  Esta  emisora 

se convirti6  en  muy  poco  tiempo  en la expresibn m&s acabada de lo 

quo  debía  ser  una  radiodifusora  comercial  que  aspiraba  a  obtener 

-altas  penancias.  la X . E . W .  tenia  una  planta de SO00 watts  de 



potencia  que  ie  permitfa  tener  cobertura  nacional m incluso, 

podia  escucharse  en  diversos paises deX rontinonte,  dmbido a la 

-cual fue  llamada "La Voz de la Elm&-ica  Latina  desde  Mdxico". " La 

X.E.W. pas6 a ser  filial  de la cadena  N.B.C.N*4,con  lo  qum su 

ali'anza con el consorcio RCA-VICTOR quedaba  con€bolidada. 

Emilio  Azcarraga  Vidaurreta  transfirid su capital Qmne- 

rado en  mbltiples  negocios  (era  dintribuidor en Mdxico de una 

compaRia  zapatera  de  Boston E.U., adimas vendia  autombviles  Ford 

y aparatos  de  radio),para  fundar y convmrtir  en  poco  tiempo a la 

X.E.W. en  la estacidn mas mscuchada  en el pais,  contribuyd  de 

. manmra  fundamental a que la radio sm conviortiera  mn  un  elemmnto 

indispmsable en la  vida cotidiana  de  numerosam  pereonas.  Como 

consecuencia de esto, el gasto  dedicado a la publicidad  en la 

.radio  creci6  considerablemente y ello  hizo  que al mostrarse las; 

mnormes  posibilidades  de  obtener  utilidades M la industria  de  la 

radiodifusi6n,  nuevos  empresarios se interemaran mn invertir  mn 

msta  actividad. Elsi," el nSmcro  de  estaciones  commrciales  crecib 

dm  19  en  1929 a S2 en  1934i1*g,tambi.n 1. localizacidn de 1.. 

mstaciones se empet6 P descentralizar. La mayor  parte  de  las 

mmimoras se localizaban  en el D.F., en 1932 por mjmmplo,"  dm 42 

estaciones  comerciales 13 se encontraban m . l a  capital,  16  mn  e1 

norte de la repbblica y el resto en estados como Jalisco, 

Michoacln,  Veracruz y Puebla"*L 

I 

De esta  manera, la radiodifusibn  commrcial sm consti- 

tuía  como  una  industria  propiamente  dicha que en unos aXos mAs 

ocuparía  un  lugar  fundamental  en la vida  econdmica y política del 
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pais. 

La politic. estatal  en  materia  de  radiodifuoibn, ' 

comenz6 a manifestar  actithdes  mas  activas  ante  ella,  buscando  a 

travh de  los  siguientes  objetivoso 

a) Impodir  que el extraordinario  potencial  difusivo  de la radio 

fuera uti 1 izado por  fuerzas  que  pudieran  poner en peligro la 

prrmanencia  en el podmr dm1 grupo  gobernante. 

b) Participar dc manera  mls  activa en la emisidn de mensajes 

radioftmicos  para  influir  en la  oociedad. cdn la idmologia 

oficial. 

Para conseguir al primer  objetivo el gobierno de 

fibelardo L. Rodrlpuez:" decidid  incluir  en el capitulo  sexto  del 

libro  quinto de la Ley  de Vias Oeneraler  de  Comunicacidn, 

publicado en 1933, un apartado  dedicado  a  "transmisiones  prohibi- 

das". En  el articulo 77 del  citado  reglamento se rectificaba lo 

' establecido  en el arttculo 12 de la L C E de 1.926 en el sentido 

dm que  las  transmisiones no deberlan  "atentar  contra la seguridad ' 

del Estado" ni atacar  en  ninguna  forma "al gobierno 

e8tablocid0"*~. 

La disposicitn  de no atmntar  contra la seguridad de1 

Estado no tenla  nada de  sorprendente si consideramos  que  practi- 

camente  cualquisr  Estado la sostiene;  la de no atacar al gobierno 

- constituido  era ya  una  forma  mAs  restrictiua, pues  implicaba  que 

no  se podla  ejercer ni suquiera la critica  verbal  contra 41, a51 
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vemos  que  desde sus inicios  este  medio  protegeria en todo  momento 

a los  integrantes  de la clase  dominante y dirigente del pais; 

pero el reglamento iba mas  all&. En el articulo 78 establecia 10 

siguiente:  "Queda  tambiLn  prohibida la  transmisi6n.  velada 

o franca de asuntos  de  caracter  personal,  politico o religioso, 

asi como  propaganda  profesional  en  favor  de  porsonas  quo nQ 

tengan  titulo  legalmento  expedido y propaganda  de  productos 

industriales,  comerciales o de cualquier  otro  orden  que  engaHen 

a1 pdblico o que  causen  algdn  perjuicio  por la exageracibn o 

.falsedad  de sus usos  aplicaciones o 

Esto  articulo  contiene  disposiciones ,que aparentemento , 

protegian  los  radioemcuchas  de  pOSible8  abusos de comerciantea 

o industriales  pero, a cambio  de ello, se anulaban no s610  en  los 

hechos, sino  incluso  legalmente la posibilidad  de  ejercer el 

derocho a oxpresaroe  libromente a travis de la  rad.iol 9s 

nocosario  aclarar  que  las  otras  disposiciones dol articulo (no 

emitir  propag,anda  religiosa ni publicidad "do~honosto'~), fueron 

violadas  con  bastante  frecuencia  sobre  todo  por  estaciones 

instaladas  en la  frontera, pero la do no emitir  meneajos 

politicos  fue  celosamente  cuidada  por el Estado no solo en oste 

peri6d0,  sino  durante  muchos  lustros,como el actual.. 

Para  cumplir  con el segundo  objetivo,  relacionado  con 

la difusi6n  de la ideologia  del  Qrupo  gobernante, el partido del 

gobierno  en ese momento, el P.N.H., adquiri6  una  potento  planta 

transmisora  de la empresa  Western  Electric  e  instal6  una  radio- 

emisora  en su local de la Av. JuArez y Revil$apigedo."La  mstacidn 
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X.E.P.N.R. (mas  tarde XEFO) fue  inaugurada el lo.. de ansro de 

1931"**,el  objetivo de la estacih era,  evidentemente,  irradiar  la 

ideologia  oficial a la nociedad  en su conjunto  y  fortalecer el 

gobierno de la Revolucibn. 

El Estado, si bien se habla  preocupado  por  establecer 

una  serie  de mecanismo. para  facilitar la emisi6n  de BUS propios 

mensajes,  especialmente  de  caracter  politico, no habia  sido  capaz 

&e incorporar a la radio  un  plan da, difumibn  cultural y . 
educativo pero,  la  administracibn de 100 recurso% de! Estado  en 

omte  campo  distaban mucho do ser eficientes. 

A1 terminar el aRo de 1934, "el pais contaba  con S2 

estrciones  comerciales y cinco  estaciones  oticialos"=o, 

marclndose desde entonces la clara  diferencia  entre  las 

estacion.e%de  tipo  comercial  (qua  son  una  mayoria  en  manos de los 

particulares),  en  comparacibn  con  las  estaciones  oficiales;  este 

modelo  sigue  vipante  hasta hoy; en el iiquiente  capitulo 

an~lturemos algunos  articulos  de la Ley  Fedora1  dm  Radio  y 

Televisibn  donde  veremos  como el modelo  comercial  impera y domina 

La diturih dentro  do la radio. 

EL NUEVO BLOQUE DOMINANTE Y LOS RADIODIFUSORES 

Para  los  industriales  de la radiodifusibn la nueva  situacidn 

econ6mica y politica en qua se desarrollaba e1 pais a principios 

de los aRos 40 representaba  un  evidente  triunfo  politico. El 

gobierno de CIvila Camacho  favoreci6  ampliamente  a  los  radiodifu- 

aoreli, .sobre  todo  en  lo  relativo  a las. facilidades  para la 

impOrfrCidn'dd"~UipO6 y en la creacidn  de  un  r&qimen  juridic@  que 
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protopia 0 1  dosarrollo  de la industria de la radiodifu8ibn y 

favorocib  adn  m&% el proceso  de  acumulaci6n de capital on  ella. 

k partir ,da  los PROS 40 empez6 a conformarse  en la 8ocimdad 

moxicana un nuevo  bloque  dominante  que  persiste  hasta  nuostros 

días, 0 1  cual  se integra  da  la  siguiente  manera: 

a) una  traccidn de la gran  burguosia  cuyo  asiento ~oopr&fico  se 

iocaliza  fundamentalmento  en el norte dol paí., de  manera 

e8pecial  en Monterrey. “En  1928  fund6 la COPhRMEX  para  oponmrso  a 

lis Clmara8  de  Indu8tria y Comorcio  creada8 P iniciativa  del 

Ertadonax,&eta  fracci6n  ejerce,  por su poder  econbmico,  una 

capacidad  de  presi6n  sobre el gobierno. 

b) una  fraccibn  burguesa  asentada  especialmente  en el Valle  de 

MIxico la cual se empezb a integrar  fundamentalmente  por  indus- 

triales  y  mantuvo  ante el Estado una actitud  política  bastante 

diferente  a la sostenida  por la fracci4n norteh. A1 contrario de 

esta, ha  apoyado  casi  siempre 10s proyector  econbmicos y politi- 

’’ cos de la burocracia  gobernante, y mas adn, ha encontrado e’n Beta 

a la mejor  representante  de sus intereses al interior del ’Estado; 

,osta  corcanía  con la burocracia  política ha permitido  que los 

conflictos  de  Qsta  fraccibn  con los representantes  pdblicos se 

resuelvan al interior del aparato  estatal. 

Con el tiempo la vinculaci6n de Osta  fraccibn  can la 

burocracia  política,  fue  hacic?ndose  tan  estrecha  que  muchos 

empresarios  pertenecientes a la burguesía del Valle de Mexico, 

pasaron a ocupar  capgo5  en l a  administraci6n prlblica y a su v@z, 
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muchos miombros de la  burocracia, aprovechando. sus cargos, 

mnprzaron A formar  parto  de la burgueria  asociandore  en  divoraos 

negociom con  miombros  prominentes  de  bsta fraccibn. QuizA el'mAs 

conacido,  dm k t o  Sltimo  ha  mido el del  expresidente  Miguel  AlemAn 

Valdbr, quidn a1  tCrmino de su gobierno,  me  asocib con industria- 

les como"Bruno  Pagliai y ademas  con  Carlo  Trouyet,  Eloy  Vallina., 

Rbmulo  O'farril, Gabriel  Alarcdn y Qast6n fizcdrraga"PP. 

A1 estar tan  estrechamente  ligado al que  desde los &IR06 40's 

os el sector  hegemdnico  de la burocracia politic., es docir, el 

que defiende  los  intareres  del  gran  capital al interior del 

Eatado y a1 representado  por  dicho sector, &eta fracci6n  burguesa 

fue  ocupando  un  lugar  dentro del  bloque  gobernante  ejerciendo, 

por lo  tanto,  una  influencia  directa  en el gobierno y aprove- 

chando la ventaja  de  tener  representantes  dentro del aparato 

rotatal. 
e 

c )  Una  fracci6n  formada  fundamentalmente  'por  los  grandes 

banqueros,  los  dirigentes  de BANCOMER y BCINCIMEX (por  supuesto  las 

peculiaridades  de la actitud econbmica de los banqueros y su 

relaci6n  con el gobierno  cambiaron  de  maner'a  importante  a  partir 

do 1982, como  consecuencia  de la nacionalizacitm  de .la banca 

decretada  por el presidente  L6per  Portillo.  Dosde  ese ais0 la 

actividad  financiera es controlada  directamente  por la burocracia 

gobernante;  sin  embargo,  los  exbanqueros  no  han  perdido su 

poderio  econ6mico y su influencia  sobre el gobierno),  ligados  a 

grandee  capitales  industriales y comerciales,  localizados  tambibn 

M el Valle de Mexico. Esta fraccibn, por  dominar  en  qran  medida 
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e1 sector  financiero de la  economía, ocupd  desde  que  empez6 a 

constituirse  en el nuevo  bloque  dominante  en el pais,  ya que al 

controlar  grandes  volhmenee  de  recursos  financieros'y al depender 

dm  ella  gran  parte  de  los  crCditos  btorgados  a  las  omprFsas 

industriales su intervenci4n  en la reproduccidn del capital 

rocial fue  determinante. De esta  forma, a h  sin  estar ligadir 

orgmicamente a la burocracia  política, cLcta fracci6n  pudo 

integrarse al bloque  debido al lugar  eotrat&gico  que  ocupaba  en 

la e8tructura  econ6mica  y a su enormc  poder  econbmico. 

d) E l  cuarto  elemento del bloqum  dominante lo conctituy8 la 

brocracia polftica  (altos  funcionarios  de  los  poderes  ejecutivo, 

legislativo  y  judicial,  altos  jefes de las  fuerras  armadas,  altos 

dirigentes del partido  en el gobierno, los lideres de lar 

organizaciones  sindicalps  controladap  por al Estado), a cuyo 

cargo est). el gobierno dsl Estado y on  consecucntia, el control 

de los  aparatos de dominaci6n  tanto  ideolbgicos  como  reprecivoe. 

Err ella  predomina  desde  los  años 40, li fraccih vinculada  a  los 

intereses del capitalismo  monop4lico  que  desplazd al grupo  de 

bur6cratas  revolucionarios  que  gobernd el país  durante  la5 

r8forma8 del 8egUndO  lustro  de  los aRos 30. 

"Este  bloque  dominante  tue integrhdoee a partir de loc rXos 

40 y consolidandose en los años posteriores  hasta  adoptar  las 

caracteristicaas  con  que  los  conocemos hoy'12=.Es importante  resal- 

tar la relacim del  grupo  dirigente de la radiodifusidn  con  una 

de las  fracciones  políticas de la burgueeia,  on  la  medida  en que 

esta  rolaci4n  explica  en  pran  parte el comportamiento  politico  de 
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los induetria1~6 de la radiodifusi6n  frente al Estado. 

EL QRUPO  DIRIQENTE DE LA INDUSTRIA  DE LA RADIODIFUSION 

' A travds del inAlisis de la historia de la  indus.tria 

radiofhicr en Mbxico, es posible  ob8ervar la presencia  de un 

prupo  de  radiodifusoros que: a )  Ha disefiado las  mstratepias y 

dirigido los movimientos  tPcticor de los concesionarios en 

diversas  coyunturas  politicae en las  que, a traves  de la 

movilizaci6n del conjunto  de los radiodifusores y de la negocia- 

ci6n o incluso la presi6n al Estado,  han conseguido  importantes 

beneficios  econ6micos y polfticos  para  la.  industria de la 

rabiodifuritm. 

b) M tornado, organizado y dicipido lar aprupaciones gremiales, 

mediante los cuale8 los concesionario8 han desarrollado sus 

acciones politicas: la CIR (CAmara Nacional 'de  la Industria de la 

Radiodifusi6n) en e1 plano nacional y la  AIR (hociacibn Interna- 

'cionil de Radiodifusitm) en  e1 plano internacional. "Dicho  grupo 

cadioftmico se cornform6 a mediador  del  los aR08 30 y se habia 

reunido en torno al propietario  de la XEW y dm Ir  XEQ, Emilio 

ArcArrapa Vidaurretr. De  este  grupo  formaban  parte e1  Dr. Luis  de 

.la Ro8a y el  Lic. JosQ Luis  Ferndndez,  dos  destacados  dirigente% 

politicos de los ridiodifusore~"~~. 

ISzcArrapa Vidaurreta  pertenece al grupo  de  grandes empresa- 

rioe que fue  beneficiado  directamente por la política deurro- 

Llista practicada por  los gobiernos  mexicanos a partir  de los 
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a808 40 y hasta muy recientomente  de 'esta  forma, su relacibn  con 

'miombt-o8  importantmr de la burocracia  politica  que  8umamonto 

cercano, al grado de llegar a asociarso  con 0 1  exprosidonto 

Miguml AlemAn  ValdCz en divornon  negocios, o~pmcialmmnto mn m1 

ramo de la  hoteleria. Esta  corcania  con las, altas  osforas del 

gobierno y el hecho mismo  de  formar  parto  de  una  fraccibn 

burguosr  incluida  dentro dol bloquo qobemanto, otorgaron a1 

grupo  radiotdnico,  encrbozrdo  por Clztarraga,  una  porici6n  inmmjo- 

rrblo  para  nmgociar  directahento  con 108 mhs altos  funcionario8 

dol Estado,  lan  iniciativas de los  radiodifusoro8  tondiento8 a 

obtener  boneficios  ocondmicor, y para  realizar mn osas mi,smas 

in8trnciar del poder pmlico la d e f o n ~  do  los  intermros  do  la - 
industria  do la radio. 

En e1 deconio de 1940-1950 fur ipual a lo8 antoriores  dondo 

8 1  Estado no infont6  aumentar su po8o on la radiodifusidn 

combinando con incremento, a m  mayor, do  las  facilidados a la 

índus'trir  radiof6nica para su expansir5n. Esto so dobia por una 

prrto a quo  tal  actitud  correspondia  plonamonto a las  conctpcio- 

no8 políticas  do los nuovos pobornantes dol pai8 quo  voian  on la 

iniciativa  privada el factor  fundamontal  para  impul8ar. 01 pro- 

~ r o n o  d. la naci6n y por  otro  lado, a 'que  la politica de 

burocracia  gobornante  las  necesidades  do propagandi y do difusibn 

genoral  do  la  imagen del Evtado y sus proyoctos  podian sor 

cubiertos  por el conjunto  de  estacionon  comurc~ialos (Junto con 

1.6 pocas que e1 E8tado decidid  conaorvar), p.ues dicha8  ostacio- 

nos tonian la obligacibn,  sepan  las Ioyr8 y rmqlammton rmlativos 

a la  materia,  transmitir de manera  prioritaria'  los  mensajmr  de 

, -  
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CarActer  oficial  cuando el gobierna se los  salicitara. 

' . La dkada de los 40's constituye la epoca  en  que la 

industria  radiof6nica,  una  vez  canrolidada,  inicia  vertiqinosa- 

menta su expansi6n  ya  -que: '' a finos de 1950 existian  195  entacio- 

hes. Entre  las  estaciones  quo  aparecieron  en  Bsta  d4cada %e 

encuentran:  Radio  Programas  de  Mdxico (la mas  importante), 

fundada  en 1941 y propiedad  de Emil-io  Azchrragn en  sociedad  con 

0 1  radioditusor  regiomontono  Clemente gema Martlnez y con los 

dos principales  ide6logos de los  radiodifusores J o d  Luis  Fernan- 

drz  y  Luis de la  Rosa,  la cadena  Radio Mi.1, encabezada  por la 

ostaci6n XEOV que  contaba  con 36 afiliadas,  esta  cadena  mantenia 

muy'estrechas  relaciones  con la Mutual  Broadcasting  Sistem (MBS), 

radio  cadena  nacional y la cadena  azul  mantenian  un  estrecho 

contacto  con la NBC y ia CBS"a5. 

I 

. .  

Emilio  Azclrraga  Vidaurreta  logra  un  control  sobre  un  9ran 

nhero de estaciones en el pai5 "el SOX  de  las  existentes al 

finalizar la dB~ada"=~,para ello  recurrid P procedimientos  coma 

brindar  ayuda  acon6mica  y  asosorfa tknica a las  estaciones 

afiliadas  por lo que  logrb  una  gran  influencia  sobre el conjunto 

de radiodifusores del pale. Las cadenas  constituyeron  en  los ai306 

40 un ditapositivo  econ6mico-politigo  que  contrabuy6  enormemente 

a1 proceso de concentraci6n  de  capital  y de centralizacidn del 

mismo  en la industria  de la radiodifusi6n y consolidb el 

predominio de la direcci6n  politica  de un grupo muy reducido  de 

radiodifusoros  sobre el conjunto  de  esta industria. 
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De  esta manera,  una  vez  teniendo  practicamente bajo 8U 

control la parte  fundamental del sistema  de  radio en el pai.9 01 

osfuerzo  econhnico y politico  de 105 radiodifu8ore8 re dirigib 

hacia e1 objetivo  de  crear  dominio en lo8 nuevo8  camp08  que 01 

desarrollo  tacnolbgico  ofrecía: la radio  en  frecuencia  modulada y 

la  televisitm. 

Durante el gobierno  del  preoidrnte  Miguel CllemAn  ValdCz, 

'continuaron los beneficios  fiscales,  loo  permisos  de libre. 

importaci6n de equipo y materiales  para  la8  empresas  radiofbnicas 

y la legislaci6n  favoreciendo al grupo  radiofbnico, estos  benefi- 

cios  ee.dirigieron tambien  a  las  empresas  de  televisibn  que  en 

esos a308 iniciaba su desarrollo. Uno  de los aSpeCt08 mdv3ii 

importantes  de la política  desarrollada  por lo8 dirigente8 del 

Qremio  radiofbnico  fue el esfuerzo  que  realizaron  durante  esta 

dkada para  lograr  consolidarse como un grupo  de  industriales  con 

, influencia  nacional,  capaz  de  tenor  una  voz  importante en .la 

diocusi4n  de  los  principaleo  problemas  del  pais. Para lograr 

esto,  los  radiodifueores  se  empeñaron  en  conseguir  que  mipmbros 

de esta  industria  estuvieran  en  puestos  de  direccibn de las 

principales  brganizacioner  patronales del pais y en alto8 cargo. . 
de la  administracitm  pdblica. Pero  seguramento 01 factor  que 

consolid4 la posicibn.de los  radiodifusoreo  como un gremio  de 

Oran  peso  en la vida  polltica  nacional  fue e1 hecho de que uno  de 

su8 miembros mPs dertacado8,"el Sr. Clemente  Serna  Martinez, 

presidente  de  Radio  Programas dr MCxico, ocupb dur)nte  toda  la 

dkada la direccibn de gran  cantidad  de  organizaciones  de  indus- 

triales y  comerciante^"^^. 
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Durantm  los  aRor 40, siempre  ocuparon  los  puestos  directivos 

dm la CIR personas  directamente  lipadas a1 grupo  Azclrraga.  Esta 

situacitxr se mantuvo  durante  los años 50, sin embargo,  durante 

esta dkada, se  produjeron  algunos  acontecimientos  que  mermaron 

la aparintm  armonia  que  exietia  en el gremio  radiofdnico.  Dicho 

conflicto  surgib  a  fines  de  los 40's quedando  de  manifiesto  e'l 

poder del monopolio  radiof6nico  capitalino.  Tal  problema  consis- 

t í a  mn la  oporici6n  de  algunos  radiodifusores  de  provincia a qua 

sm establecieran  nuevas  estaciones  en  aquellas  poblaciones  en  las 

que ya  existian  estaciones  comerciales. El argumento  dm  entos 

cmsmcionarios era  que  las  estaciones  de  provincia no gozaban  con 

un amplio  mercado  publicitario,  habfa pocos  anunciantes y en 

conqecumncia la exisitmncia  de  un  gran nCunero de  estaciones  en 

una  misma  entidad  ponlan on peligro la  vida de las ya  constitui- 

das.. Lo? radiodifusores de provincia  realizaron,una  campaRa  de 

propaganda  para  obtener el apoyo  de la mayor  parte de los 

radiodifu%orsn  del país an su lucha  contra  las repetidora.. 

Mimntras los dirigentes  de la CIR tambih habian  comenzado a 

desarrollar  actividades  para  lograr los siguientes objetivos:" 

detener o1 creciente  descontenta  existente  entre  los  radiodifu- 

soras  de  provincia  provocado  por la proliferaci6n  de  las  repeti- 

doras, garantizar y proteger el desarrollo  de  las  repetidoras, 

presionar  a  las  autoridades  para que se  promulgara  una  nueva  ley 

mspecifica  para la radiodifusidn"=m. 

La estrategia 

habilidad política! 

de la CIR parecía 

habia qua detener 

muy  clara  y  llena de 

el descontento  de loa 
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radiodifusores afectadom 'por las repetidoras con 01 arqumonto de 

quo la tarea fundamental a que dobian avocarse todos lo6 

concesionarios era la de conseguir la promulgacibn do una nuova 

lay de radiodifusibn; los radioditusores dmbian hacer a un lado 

lag divergencias y conseguir todos  unidos que las autoridados me 

comprometieran a promulpar esa nueva ley, una vez contando con 

1180 compromiso, discutir entonces las díverqenciaa. 

Tal estrategia fue aplicada en  la asamblea Qeneral extraor-. 

. dinaria  de la CIR celebrada el 3 de Qebrero de 1955, en donde me 

logr6 obtener un acuerdo  de los radiodifumores del pais en  el 

cua1,dedicarían el maxim0 esfuerzo para obtener una nueva ley de 

radioditusih. Como estaba planeado por lorn prandos radioditumo- 

res, no  se llag6 a ningQn acuerdo acerca de  susponder la 

inmtalaci6n de las repetidoras protegiendo así sum  intorosem. Los 

dirigente6  de l a  CIR, encabezados por Luis  de la Rosa se 

comprometieron a informar al presidente del problema por el quo 

atravesaban en el momento que les concodiera una audiencia. Esto 

pormiti6 que los trabajos para instalar estaciones ropet.idoram. . 

continuaran normalmente. 
I 

"Para 1957, las repetidoras hablan proliferado deftnitiva- 

.monte en  el pais y la 1ucha.por impodir mu instalacibn docayd 

considorablemente"~.  Lo6 radioditumores de provi,ncia que se 

opusieron a ellas, practicamente se habían dado por vencjdam y e1 

monopolio se aUueR6 del mercado publicitario y pumo a la 

radiodifusih al servicio de grand08 consorcios oxtranjerom, 

hicos que pueden pagar sus carisimos servicio;,  lo curl arruina- 
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ría a la incipente industria nacional. 

EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSION 

CI partir de 1954 comenzaron a instalarse estaciones de 

talevisih en diversas entidades del  pais,  por  ejemplo: “al grupo 

da radiodifu,sores encabezado por Emilio Azckrraga Vidaurreta 

inmtal6 en Tijuana el canal 6 el cual fue dirigido por Clemente 

Berna Martinez y JosB Luis  FernAndn, este canal estaba afiliado 

r Ir orgmizaci6n estadounidense American Broadcasting Corpora- 

tion (&Bc) y transimtia la mayor parte del tiempo en  ing18s’130. 

Por mu parte, “la empresa Televiaih  de MIxico S.A . ,  .propie- 

dad de Rtwnulo O’farril y consecionario del canal 4 da1 D.F. habfa 

instalado en el paraje conocido como Paso de Cortes una estacidn 

de televisik, para ser empleada como repetidora”3s. 

A finales de 1955, los concesionarios de las tres estaciones 

de televisi6n existentes en  el D.F. (los  canales 2, 4 y S), 

comenzaron a realizar plrticas tendientes a fuaionarse en una 

sola empreoa que se encargaria de la admineitracidn y programe- 

ci6n de estos canales. Se, trataba de unificar en l a  misma 

emprasa la fuerza econ4mica de magnates como AzcArraga y 

O’farril, la capacindad tknica del consesionario del canal 5, el 

ingeniero Quillermo QonzAlez Camarena. “Dicha unificacidn se dio 

al 26 de marzo de 1955 constituyendose La empresa Telesistemas 

Mexicana, S. A. ‘‘=a. 

El capital inicial declarado por la empresa tul de b 

~10,000,000.00 representado por 10,000 acciones de $ 1,000.00 cada 
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una dividida  en  dos  series. La serie FI estaba  cOmpUeSt4  por 

acciones  nominativas  que  debían  estar en poder  de los  mexicanos. 

Esta  eerie  constituirla el 5 1 %  del  total de las  acciones y SUE 

ponemdores eran: Emilio  Azc&rraga  Vidrurrata 
. .  

2,600 accionas 

, Rbmulo O' farril sr. 2, S50 acciones 

Por su porte la serie B estaba  compuesta  por  acciones 

al portador  que  representaban el 49% del total. Los accionis- f 
I 

tas de Bota  serie  eran: 

Emilio  Azc&rrapa  Vidaurreta 

Rbnulo  O'frrril  sr. 

R-~O O farril jr. 

Emilio  AzcArraga Mi lmo 

Ernesto  Barrientoo  Reyes 

Fernando  Diez  Barroso 

El consrjo de adminirtrrc 

1,400 acciones 

1,500 accionrs 

500 acciones 

500 acciones 

500 acc i ones 

,500 acciones 

iCn  de &Sta empresa  mmtabr 

ancabezada  por  Emilio  Azc&rrapa  Vidaurratr  (Presidente),  Rdmulo 

O'farril  (Visepresidente),  Rbmulo  O'frrril jr. (Secretarko) y 

Emilio fircarraga  Milmo (Tesorero).  Con la creacidn de telesisto- 

m8S Mmxicanos,  la  televisi6n  comercial cohentb a exparimmntar un 

extraordinario  crecimiento. La fusi6n de la  fuerza aconbmicr  dm 

las  familias  AzcArraga y O'farril,  permitid a la empresa  emprmn- 

der  la  instalaci6n de un gran nQmero do  televisorae en el 

interior del país,  tanto  repetidoras  como  estaciones de cobertura 

local  que  produclan SUB propios  programas. Este grupo de 

radiodifusores  no rolo posela  las  mayores  empresas  de  radio,  sino 

28 



KtmmLs  .las  de  trlevisidn.  De  Cota  forma  tuvo su origen el 

monopalio  actual  en  los  medio6  de  comunicaci6n en MBxico. 

ficontinuaci.Cn se enuncian  las  principales  cadenas  radiodifusoras 

y sus "%upuestos" propietarios en donde  los 10 primeros 

concenfrur el 75% del total  de  las  emisoras del pair: 

it CmENRs NO. ESTACIONEIB PROPIET(Ylf0 

Rad iwama 

Grupo  ACIR 

Brupo QIR 

Grupo RfiSfi 

Grupo RfiBEPSQ 

Qrupo  PROMOFIRME 

Grupo SOMER 

Brupo ARTS& 

Radio  Programas de MCxico 

Corporporacitm  Mexicana 

de Radiodifusi6n 

Frmcuencia  Modulada 

Mexicana 

Organitaci6n  Estrellas 

de ORO 

. Radio Centro 

Nkleo Radio Mil 

Sistmma  Radi6polir 

R a d  io F6rmu 1 a 

135 

122 . 
67 

65 

60 

38 

36 

34 

30 

30 

25 

19 

8 

PLrez  de  Anda. 

Ibarra  L6pez. 

Ma. Esther G6m.z. 

Larin  RodriQuer. 

Ouillmrmina  Hdet. 

SantibaKez F. 

Hedilberto  .HUeSCa. 

FCO. J. Dirt Romo 

Clemente  Serna M. 

Enrique Berna1 S. 

Joaquin  Vargas G .  

Jerbs Gonzalmz. 

Consorc  io 

formado  por tres personas 

Guillermo  Peira. 

Emilio fizc8rraga 

Rcyaerio  Azcdrraga 
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Como informacitm complementaria sabemos que R l .  Sr. h i l i 0  

ClzcArraga es tambien accionista mayoritario de Televisa y que 

Javier Vargas es propietario, entre  otras empresam, de Stereo 

RRyl F.M. Globo, Telerey y Multivisibn qui- a principio. de 

1991, introducir& el sistema.de radio digital rtrrv6m de una 

nueva empresa denominada MULTIRGDIO, lo anterior turn dado a 

cohocer an la Revista Mexicana de Comnica~ibn I) 15 de 1991. 

I 
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111. LA INFLUENCIA DE L A  RADIO EN SUS RADIOESCUCHAS 

111.1 BLf~nlclbn Y fu ' ncibn  de la Id@- . . .  

Hablar  de  ideologia  en  nuestra  invsstigacibn, es d@ suma 

importancia  para  comprender su funci6n  dentro del  sistema  capita- 

lista  predominante  en  nuestro  pals, asi  como  tambiCn la  forma  en 

que se transmite  en  los  medios  masivos  de  comunicacih. 

Expondremos  aquí  algunas  aclaraciones y definiciones de 

dicho  concepto  con la finalidad  de  enriquecer  nuestro estudio. 

CI lo  largo  de  la  historia,  la  ideología  siempre ha existido, 

respondiendo al modo  de  produccit~n, o sociedad  de  que  se trate, 

validando,  justificando  y  legitimando el modo  de  vida del grupo 

que detenta,el poder; asi, en  cada BPQC~ se  ha  manifestado  y 

- erigido una  ideologda, por  ejemplo  en la antigua  Atenas,  la 

ideología  predominante  puqnaba por- una  sociedad  democratica  y  da 

.ciudadanos libres,  iguales  ante la ley y facultados  para  regir el 

dortino  de la ciudad-estado  (claro solo para  los  atenienser). En 

' el ,medievo,  la  rcligibn  predomina, y es a travds  de  ella  como la 

id8ologia  soluciona  los  conflictos  entre e1 se4or  feudal y sus 

siervos;  aquí Dios es el "mediador"  en  los  problemas (los que 

curiosamente  seran  resueltos a favor de los  oeffores  feudales, que 

rdemLs  pueden  comprar  luqares  en el cielo,  claro, pagando  a los 

86representantes"  de  Dios  en la  tierra:  los cl&rigos).En el siglo 

dm  las  luces,  la  ideología  pretende  dar  una  explicacidn  de las 

tormas de vida y  modos  de  dirigir al estado, a traves de la razdn 

( y  @S bajo  esta  bptica  que se vuelven  razorlables  la concentracidn 

del poder  y la  riqueza, pues toda  tiene  una  explicacibn  acorde al 
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"raciocinio  humano").  Desde el (siglo X I X  y hasta  nuestros  dias, 

han predominado  dos  ideologías  fundamentalmente;  una dm ellas 

explica  que el desarrollo  de la  humanidad, ha  sido resultado de 

una lucha de  clases ( m  la que  practicrrsnte  iiempre ha ganado la 

clase  con  mayor  puderio econ15mic0, o menor  escrupulosidad M el 

poder, como lo demuestra  Stalin y mOis recientemente  Deng  Shiao 

Ping)# estas  practicas  tienen  como  antecedente  visionos del mundo 

con  raíces  muy  antiquas la otra  interpreta el "progreso  social" 

como el producto  de  las  leyes del mercado  (convirtiendo a los 

seres  humanos  en  una  mercancia mas,  la cual  puede ser adquirida 

' con la simple  aplicacibn  de la ley de  oferta y, demanda). 
. .  

Pierre bnsart, en su 1ibro:Ideolooie. Conflictos y P e ,  

' expone  ampliamente el origen y funci6n  de la  ideologia, nom.habl* 

do  tres  momentos  importantes  con  respecto  a  dicho  origen( e1 

. primero es  el MITO, en donde, ' l . .  .se  revela  como  un  sistema  de 

representacibn  estructurado  adecuadamente a las  distribuciones  y 

prkticas socialee."(l). Con el mito, se intenta  dar  una  explica- 

ci6n  de  las  formas  de  organizaci6n  de la sociedad a travds ['e los 

heroes  y Dioses4 por  medio  de &stos, se enseñan  las  jerarquias y 

r i tos  a loo cuales  han de someterse los integrantes de la 

sociedad, el mismo  autor  seRala: "El discurso  mitico va a 

constituir,  entonces, un  elemento  esencial de control 
c 

Si bien el mito se encuentra  en  los  sistemas  religiosos, 

cabe  mencionar  que  tambiOn  podemos  verlo  dentro de la  vida 

cotidiana, al momento  de  reproducir  una  serie  de.accionos, o bien 
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dontro do la polltiea,  al respetar a lus  'qrMCIIs", escuchando y 

siguiendo al pie de la letra sus "enreXanzas y .clrprriolnciw". 

El segundo momonto es la RELIOION, la cual: 

" . . . se  propone dar la explicui@ Bltirra del orden da1 

mundo, rendir cuontar de la oxistmcia sacia1 y dm (IUS 

razones  de ser. Tiene, como el  mito,  la vocacidn do totalizar 

las oxperioncias y osbozar las sí~nificacionos do los 

vinculos del hambre. con el mundo,Dios y el prb jimo. Dicta la e 

'norma y al  rsentido de la misma, dirtinguo, en  un discurso 

coherent0 y dicotc5mico, las, acciones justas de las 

in  justas. I' ( 3 ) .  

Es docir, la r~ligibn por medio de, los sacordotem, quionos 

*st& al sorvicio  de la claso dominante, so oncrrpan consecuonte- 

mmte, do mantoner el ordon existento, interpretando la palabra 

.do Dios  de tal manora que Bsta transmita la justificacibn de la 

permanencia de dicho orden. 

El tercer momento es 0 1  POLITICO y es el que 't...pr~voe una 

. oxplicacitn sintitica en qua toma sentido 01 hecho particular, on 

quo los acontecimiontos sa coordinan en una ynidad plonamonte 

siQniticativa."(4). La ideologfa politiea, construyo un sistoma 

tomporrl, 01 cual justificar6 la existoncia do la sociodad, para 

esto, so valdrb de loyes, actividades ticnicas y cientificas, asf 

como tambi4n de actividades productivas, re,gular4  la forma en que 

doben accionar cada una do (Ista5; asf, "Toda ideología instaura 

una imagen del podar, de su naturaleza y las condiciones de su 

ejercicio." ( 5 ) .  

Despuh de malizar el origen de la ideologid, &wart, 

3s 

I 



dot  in0 a beta  como: ' I . .  .ristema  do  pensamionko8,- crooncias y 

normas  que  participan  constantementee  en la repulacibn social y 

que se reproducen  por  cada Urto,.de  nosotros, en buena  medida,  de 

manora  inconciente...."(b), es drcir,  aquollo  que  drsde  la ' 

infancia  aprendemos en nuestra  interrolaci6n  con 8 1  nJc1.0 

,familiar, a medida  que  crecemos,  lo  vamos  reproduciondo  en  cada 

uno de lor  luqares  en  que nos encontramos rin darnos cuonta, por 

tanto,  todo  lo  interiorizado,  lo smtimos como r l q o  Unatural'' y .  , 

no lo  llepamos  a  cukstionar  ya  que al hacorlo, pondríamos en 

polipro el sistema  en  que  vivimos asi como  nuestra  oxistencia. 

. .  

Marx  expone  que la  idoologia os "El conjunto de opiniones 

' politicas,  juridicao,  morales,  artisticas y  atrae de una  clase 

dotorminada. I' (7 ) .  
I 

Retomando las clases antaq6nicas.dentro de la  sociedad, 

vemos  que la  ideolopfa de la clase  on e1  poder, os la que  rige il 

estado do cosas a travk de la reproducci6n de la  misma por msdio ~ 

I 
do los olemontos  antoriorms. 

Armand  Mattolart,  menciona  quo la ideoloqia os un  sistFma  de 

.r.presentacionas  que  penotra  las  cootumbros,  pustos y roflmjos  de 

. .  108 individuor, sin  que l~r! fundamentos  de  estas  reprosontacionew 

-atlorr~ a nivel de 1 6  conciencia. 

Desde el punto de-vista humanista,  la  ideoloqía  dominante no 

seria  positiva ni siquiera  para la clasr  dominant0  misma, ya 

que no oe capaz  de  percibir los alcances  que  tione  dentro  do SU 

propia vida cotidima y los elementos  que la  intoqran. 

&si, asimilathor una  ideologia  dominante la cual ponsamos 

que es propia  por lo que no hay  nece6idad de ponorla  en tola  de 
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juicio,  ademhs,  e1 grupo poderoso, sa encargar& de seguir 

manteniendo %u existencia reforzando cada vez mas su ideologi 

Emilio  de Ipola, define a la ideología como: "...las formas 

d. oxistencia y de ejercicio de las luchas sociales en  e1 dominio 

de los procesos socialos  de produccibn de lam sipnificacio- 

nes."(E), es decir, cada sistema social da significado especifica 

a una rerie  de  elementos que le permiten su existencia, estos 

elementos forman parte.de la vida cotidiana de los individuos. 

para los cuales el vestido, los bienes materiales, las formas de 

diversih, la cultura, el lenguaje,  etc, significan una forma de 

pertenencia a una clase o sociedad determinada. El mismo autor 

manifiesta que  ademas  de un discurso político institucionalizado, 

existen aspectos icbnicos (imagenes pict6ricas, cinematogrAficas, 

totograficar, etc), procesos observables de la accidn social (en 

atras palabras:  la conducta social), asi como tambicin objetos de. 

oonsumo con los cuales se asegura la vigencia de la ideología 

prodominante. 

La defi'nicibn de Ipola me acerca mls a la forma de vida que 

llevamos actualmente y coincidimos con 01. 

PenSamOs pue5 que la ideologia es el conjunto de actividades 

l ,instituciones en las que el individuo participa dentro de  su 

Wid. cotidiana y an las cuales reproduce todo 10 aprendido 

durante 01 procebo de rocializacibn con la finalidad de mantener 

el modo  do produccibn existente.  Una forma  de asegurar dicho modo 

de  Produccih es por medio de la transmisidn masiva de la 

idmlogia; a travIs do los ma55 media que stjlo refuerzan los 

valoros existentes, en este casa, la radia, como medio masivo y 

I 
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dada el alcance  que  tiene  en  cuanto  mayor nQmero. de  personas, 

ser& ut'iliz,ado por la clase  en el poder  para  vertir  todo8  los 

elementos  necesarios e indispensables  para  lograr 8U .objetivo, 

entre  estos  elementos  tenemos  un  detorminado  tipo de mJsica, 

comerciales  acordes a1 "ritmo  de  vida"  en el qum nos vemos 

inmerso@, aoi como tambi+n, nos mantiene  "informados" do lo que 

sucede  en  MOxico y el mundo  sin  olvidar la labor  tan  importante 

que  juegan  los  locutores  para  reforzar  lo  anterior  con B U P .  

propios  comentarios con respecto a determ$nadas cuestiones. 

I 

CIunque existen  muchas  definiciones  sobre lo que es la 

ideologia, as suficiente con las  que  hemos  expuesto  hasta el 

momento;. debemos  señalar  que a m  cuando las definiciones  parecen 

distintas,  todas, en  una u otra  forma,  concluyen  que  la 

ideología es el manejo de ciertos  elementos  como el idioma, el 

sistema  econbnico,  la  cultura,  los m-sivos de W n i c a  - 
para  que  una  clase social determinada se mantenga en el 

poder y disfrute de los  privilegios  que  esto  implica. 

Latinoambrica se ha  caracterizado  por su coloniaje  .y su 

dependencia  tanto econhica como ideolbgica,  en  donde un peque#o 

grupo (en este  caso  los dueiios de  las  concesionos  radiof6nicas  en . 

nuestro pais,  los cuales  forman  parto,  a la  vez de la class 

dominante),  ha  logrado  imponer su forma de pensar o bien,  ha 

puesto  en  practica  una  ideologia c m  'la cual comulga  sin  que 

necesariamente s@a la  suya, así, vemos  c6mo en ocasiones,  esta 

ideologia es "importada"  de  los paises,deoarrollados para  implan- 

tarla  en  nuestro  territorio;  citando a JosQ Luis Romero,  vamos 

que  estos  pequeños grupos: 

38 



' "Como minorías  ilustradas,  seguras  de  que  detentaban 

la vordad  fundada  on la ciencia  y  en la experiencia do los 

paisos  mas  avanzados,  impusieron sus designios  y  crearon  una 

filosoftr de la  vida de  escueto  contenido y de  poca 

profundidad,  aunque  respaldada  por el poder"(9). 

Es intsresante  observar  cdmo  aQn  despuc)s de  mucho  tiompo se 

roproducr la  ideología de la Bpoca, colonial;  actualmente  este 

pensamiento es vivido  por  los  cuidadanos  mexicanos  los  cuales nos. 

encontramos  bajo el rbgimen  Salinista  y su filosoffa de 

"modernidad", ( como en  tiempos  de  Don  Porfirio). 

sin ombarga,  esta  ideologia no ha  respondido  a 18s necesida- 

dms  reales de l a  mayoría, ni en los paises de  origen ni en 

nuestro  continente, pues  tanto su visi6nl como sus  acciones  y  por 

supuesto  suo  beneficios,  estAn  dirigidas a satisfacer  las  necesi- 

dades de una sola  clase  social. 

En nuostro  continonte,  a  fines  dol  siglo XI X  y  principios 

del XX, predominaba la  ideologia del  "orden  y  progreso", la cual 

beneficiaba  a  unos  cuantos,  mientra6  que la  mayorla,  carecia de 

lo  indispensable, baste  recordar  las  tiendas de raya  que  surgie- 

ron en el continente  durante  d5ta Bpoca, en  las  cualos  los 

peones, pagaban  precios  elevadas por bienes  de  consumo  y a1 no 

alcanzarles su salario, se veían  obligadas a trabajar  largas 

jornadas  y  en  caso  de no poder  "saldar" 5u deuda,  esta  era 

transferida a SUS familiares y descendiente0  por  medio  de 

Corrtratos quo In ley  validaba; a5i esta  ideología del orden  y 

prOpreso,  ,era  sostenida  conforme  a  una  sprie de 11~yes que la 



b8nof.iciaban. 

AJn cuando  surgi6 el movimiento  revolucionario  para  terminar 

con esa situacih  de injusticia,  nuevamente un peqepio  grupo, tomb 

m1 poder y decidi6  regir el dertino'del  pais conforme a una 

ideolopía  extranjera,  la cual  hasta el dia  de hoy existe. , 

En la  actualidad, el capitalismo,adern09 de contar  con 

, e2ementos  politicos y jurídicos, L;?P.~. los  medios  masivos da 

-, sin los cuales no podr3a  transmitir su ideologia 

9orma  simultknea a millones de personas. 

Ludovico  Silva reflala: "los  medios de comunicacib...son 

nuevos  instrumentos  ideolbicos  por  excelencia  de un nuevo'tipo 

en 

1 os 

' de 

imperialismo  basado  en la interdependencia  univer%aal  de  las 

naciones y en la redistribucibn del mundo  en  'zonas'  de  accibn 

del c?pital."(tO). 

Los medios  masivos  de  comunicacibn,  se  convierten  en  instru- 

mentos al  wrvicio de la realizacibn  de 105 planes y proymctos  de 

mste nuevo  tipo  de  imperialismo  entrm  cuyos  objetivos est& el 

impulso  a la producci6n y el consumo. 

La funci6n  de la  ideologia, difundida  a  trav4s  dm los 

M.M.C., es crear y transmitir  valores  mercantilistas a fin de 

ocasionar  una  necesidad  imperante  de  comprar "lo nmcesario y lo 

Indispensable",  sin  saber a ciencia  cierta  que  esto  sea aSi; 

ademA6  de la transmisibn  de  valores  sociales y politicos  de la 

clase  dominante que posterirmente,  sin  darnos  cuenta, 

reproducimos  en  cada  uno  de  nuestros  actos  e  interrelaciones  con 

nuestros  semejantes. 

A trav8s  do  los  medios  masivos de comunicacibn, el capita- 



lismo se  ha encontrado a un  gran  p6blico  en  los  paises  subdesa- 

rrolladoo,  los cuales Ir, permiten su existmncii,  Bste,  lms  da a 

COnocIr  "las  maravillas"  de la sociedad  americana  a la que  todos 

-puedmn  aspirar  a  partir  dm1  consumo,(en  ocasiones  irracional),  de 

los productos  que fabrica. 

Mattelart  realiza  un  anAlisis  sobre la  torma  an qua son 

utilizados  los  medios d i  comunicacibn  para  mantener el tipo ds 

sociedad  consumista  qua  existe  actualmente; parr lograrlo,  pasa- 

rln  por m1 proceso  de fCttirhitacibn al que  describe  Mattelart de 

la siquimntr forma: 

"En el fetichismo  los  hombres  vivom se metamorfosman  en 

"cosas" (factores  de produccibnn) y las  comas viven. Asi el 

dínmro  "trabaja", el capital "produce". De  ipual  modo el 

medio  de  comunicacidn l'actua".."(ll) 

El mismo  autor  seXa1a  que la palabra  fetiche  ha  sido  puesta 

8n bo98  por  Roland Barthms, su significado  es'mito,  ahora bien, 

lor M.M.C., son un mito  desde el momento  en  que se les  considera 

como  entidades aut6nomas, dotadas  de I' voluntad y alma  propias"; 

'tal pwmcr qum la  televisiCn,  la  radio, el cine y la  prensa, 

t i m m  esa  indmpmdmncia,  voluntad y alma  propias en donde no 

intervimnr n 

lo antsrior, 

programas y 
- 

inpuna  ideologfa; es de suma  importancia  considerar 

ya que  generalmente se piensa  que la transmisi6n  de 

noticias, así como  determinado  tipo  de  pelfculas o 

an  los  diarios, se slaboran  dm  acumrdo a las 

necesidades  de la  mayoría; sin embarpo,  Mattelart nos advierte al 
I 
/, 
commntarios 

- rmsprc to: 
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"La ideologla  dominante  cumple con. una  funcidn 

prktica; confiere al sistema  cierta  cohmrmncia y unidad 

rmlativa. c\1 ponmtrar en la8  divmrsa8 OSfOra8 de 1 8  

acbividad individual y colectiva, -ea v uni.(.lc. (8eQan 

palabra8  do  Gramsci) rl editicio 80cial. Dothdolo do 

.conri8t@ncia  permite a los individuo8 inomrtar#e,, de manera 

natural',  en su8 actividades  pr1ctica8  dentro dm1 simtkta y 

participar as1 en la rmproducciWn dm1  aparato do dominio, . 
sin eabmr  que om trata de la dominaci- do  una  clase y de  su 

propia explotacih...Cpor  tanto1.El @us que 

tipifiea el proceso lbpico e%,...,hacer perder  do  vi8ta los ~ 

ori.penos dml.prden sorial existgnu,  de .tal manmra  que los 

individuos pumdan vivirlo  como un Wden n w ( 1 2 ) .  Em 

'decir, 8e presenta l o  tmmporal  como  otmrno y.do m8a forma se 

vivo. 

fi8i pues, qui- uti dmtrh dm -toa dias con 11- y vida 

prapia8 u 11 Clam daminanto, es ella  (la  cla80  dominante)  quiln 

determina lo que se ve, escucha y lee. 

Mlxico, ubicado  dentro del rubro  de pai8em 8ubde8arrollados, 

no podla aer la mxcopcibn  ante  dicha funcibn do lo8 M.H.C. que a . 

partir de una  serie  de  elementos de manipulacibn, pWP8UaCibf3, 

influencia con imAgmes, tonos de voz, disonancia8  cognoscitivar, 

contradicciones,  exaltaci6n  de  deseo8  reprimidos  internalizadar 

desdo la infancia, asiQnaci6n  de  roles de hombrm y mujer que se 

chn mn  el procero  de  rocializacitm d m  cada individuo, @tc:  ademale 

la cercanla  geoprdfica  que  tenemos  con  Estados Unidos,  asi 

como la dependencia econ6rnica que nos t i m e  sujetos  a pets) pais, 
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ha permitido a1 prupo  dominante  (encabezado  por  el.Prosidente 

Carlos hlinar de  Bortari , su politica  econdmica  neoliberal), en 
01 sentido do %vid  Ricardo " u r  hacer  v  dejar w r " .  Donde la 

OXCOg-kq copiada de lor  japoneses, es lo prioritario y moderno 

para el avance  de  nuestro pals, asi  como tambih la manifestacidn 

y  alabanza de dicho  modelo  político y econdmico  a  traves  de  los 

intelectuales  orgAnicos, que  nos  indican  que es lo culto y 

inculto,que se debe leer,  ver y escuchar,  este  grupo  encabezado 

por Octrvio  Paz  y su grupo Vuelta, Rolando  Cordera en Nexos o 

Carlos  Fuentes8 o bien  otros no propiamente  intelectuales, pero 

si instrum~ntos  del sistoma  por ejemplo: mn  materia de oducacidn, 

Manuel  Bartlett y Elba  Esther Gordillo,  dentro de la cuostibn 

laboral so encuentra Fidel VmlAzquez  y  Arsonio  Farro1  Cubillas 

quimes han  logrado  dar  golpes  contundontes al movimiento  obrero 

,orgmitado; .si, la claso  dominante, con  ayuda  de  personajes  como 

108 anteriormente  mencionados,  ha  logrado  imponer su "cultura" 

ayudada  por  1os.modios  masivos  de  comunicaci6n. 

La radio mexicana, esta sumamonte  ligada a1 modolo  nortoame- 

ricano (cf.  cap.11 de este  trabajo); la iniciativa  privada  dm 

nur8tro pais,  tiono dominio  total  sobrm dstr; su programacifh 

.st& c8lc.d. de las  grandes  cadonas  norteamericanas (ABC. RCA. 

N E . ) ' ,  wvirtih-ia de di&as c.dlmrp. La 

estructura de la programacih est&  encaminada i la invitacidn y 

obligacitm  dm  adquirir  cuanto  producto se anuncia, asi como 

tambiLn  a la compra  do  material  diocografico  que la radiodifusora 

-transmite y por supesto 
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d i f w a  la radiq (desde tiempo  atrae 

nuestro  pueblo  ha  sido  educado  para  desear ser como  "nuestros 

hermanos  del  norte"  de  ojos claros, piel blanca,  teniendo  como 

pertenencias  una  casa  un  auto  propio dos hijos y  un perro, el 

deseo de ser  aceptado  dentro  de la sociedad  norteamericana lo 

vivimos. a veces  de  manera  inconoiente y otras  concientemente 

dentro de nuemtra  vida  cotidiana al comprar  objetos  de  importacidn 

y  seguir  un  rCpimen  alimenticio  basado en  las  latas y vitaminas 

encapsuladas as1  como  tambiCn  estando  al' tanto'de los  aconteci- 

mlentoo  sociales y culturales  sin  darle  mucha  importancia  a lo 

oconbmico  y polftico, etc), como  sabemos, la  vida  de  una 

radioditusora  estA  basada  en sus patrocinadores,  pero  tarbidn  en 

servir  a los  intereses  y el statu  quo del rQimen polftico- 

econbnico  existente;  en el reglamento  de la Ley Federal de  Radio 

y Telrvisibn, se estipula  que  ambas  deben  transmitir  primero 

Cultura,  de.pu+.  Informacibn,  despu6s  Recreacibn y por Oltimo 

Publicidad; sin embargo,  la  detinicibn de ostor conceptos,  la 

roalitan lor  consesionarios,  por  lo  que pumdm transmitir su 

LnfOmUibn, mu rrcroaeibqr, mu cultura y . w  publicidad, sin que 

las  importe  violar  lar  leyes, asl, la radio sirv. como vocero y 

transmiror de una  idrologia  especifica. En la  actualidad, el 

espacio  para  propramas de reflexib y  participacibn en forma 

activa y critica  por  parte del auditorio  radiotbnico, es casi 

nulo, purm  una  de lar  caracterlrticas  de la ideolopfa dominante. 

es negar  que  exista  otra  que  puede  cuestionarla; por lo que va en 

contra de uno  de los principios  .bPsicos  de la radio  (como es e1 

de servir  a la comunidad  estableciendo  una  comun'icaci6n  bidirec- 

t ,  
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cionirl), os decir, que  haya  una  verdadera  comunicacidn  entre 

radioescucha  y  locutor,  dejan,do  s610 a algunas  personas al 

"mando"  del  microfono,  los  cuales  se  transforman  en  lideres  de 

opinih sin  nacesidad.de  que  tengan  una  preparacibn  especial  para 

' serlo ani como tambih no tienen un liderazgo  nato  sino  que  dste 

va  creando a partir  de la publicidad y de las alabanzas Y 

reconocimiemto  a su "oran- labor". 

Podemos  comprobar lo anteriur al observar c6mo on  los 

Clltimos tiempos se han  cerrado o cancelado  programas en los 

cuales  participaba mPIs el radioescucha  que el locutor (por 

ejemplo8  Ver6nica  Ortiz , can su barra  juvenil  en  radio S90, y 

despu(n en era misma  emisora,  "Matutino  Continental"  dirigido  por 

Fernanda Tapia, por si fuera poco  en  radio UNAM, se intent6 

oliminir e1 programa  de  Salvador  Martinez  de la Roca  "Sin  Per- 

mimoH, el que  despu4s  de  una  serie  de  presiones  sigui6  en el aire 

hasta el 27 de junio de 1990 y despubs  fue  rebautizado  con el 

nombre de "Universidad y Sociedad" ; el programa  de Paco Huerta 

"Inocente o Culpable" el cual  cambiaron a la XEX estacidn 

radiofhica de  Televisa  Radio,  teniendo mAs  control  sobro la 

. participaci6n  del  auditorio,otc). 

Es evidente  que  taler  cancelaciones  responden  basicamente a 

la.  amonaza  que  siento la clase  en e1  poder, por  parte  de la 

poblaci6n  ante la posibilidad  de  que la ideologia  que se les 

transmit8  pierda  validez y /Sta  opte  por  pensar  (proceso  de 

rofle%i*  de  ideas)  de  otra  forma  haciendo  imposible  para l a  

Cl.80 hoy dominante,  mantenerse  en el poder, pues  esa  poblacibn, 

buscara la  forma de  evitar  seguir  sienda.manipulada. 
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El sismo  de 1985 pone a la radio en primer plano, a1 igual 

que,las elecciones de 1988; la poblatibn rebasa por momentos, a 

sus autoridades oficiales, en los dos sucesos se ve  la participa- 

ci6n de la sociedad civil sin el clhico patmrnalisme ejercido 

por el Estado y sus  gobernmtes, en 1985, la muestra de? la 

solidaridad e5 digna de reconocimiento y orgullo; en 1988 se ve a 

la democracia ya no como utopla, sino  como necesidad vital:  el 

gobierno autoritario, ve necesariamente esto como una amenaza. 
1 

Ante esta amenaza vital,'  el sistema  econ6mico vigente, ha 

encontrado una forma excelente de defensa, colocando ante el 

micrdfono de la radio a -gente "idbnea": GutiCrrez V1v6, Flor 

. Berenguer, Fernando Marcos, Alfred0 Farrugia, etc., que contri- 

buya a difknd'ir con su propio estilo y manera de pensar las 

ideas convenientes  a la permanencia y reproducci6n del mismo 

sistema; aon cuando  ellos pueden creer honrrfumt.. que 
cdntribuyen a la pluralidad y apertura democrAtica, as1 como la 

*libre participui6n dm 18 ciudadmi8  dmtro de la radio" y en 

los dam& medios de comunicacich masivs. 

De aqul la importancia que tiene para dicho sistema l a  

tormacih. de lidorea de  opinih y para los investigadores la 

funcibn que Bstos desempeffan  en  la transmisibn y reforzamiento de 

I 

id.OlOQia5. 
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. , .  

I V  OPINION PUBLICA 

IV P E f i t r , l r r h n  de oDinid 
,~ 
n DQblica v SU w r t a w  dentrn de . .  

radio. 

Hablar  de  opini6n  p0bllca es de suma importaqcia  para 

la compren8i6n  de la funci6n de los H.M.C. con rospocto a las 

noticia8  e intormaci6n quo  transmiten  ya  quo a partar  da &Sta, su 

auditorio, tiem Ia posibilidad de estar a favor o en contra de 

lo..que u decide o se dice. 

., Actualmmte el lider de opini6n juogr un papol importrnte 

on  cuanto a la toma de desi.cione6 con respocto a alga aconteci- 

miento, ya que Qrte es capaz de planear y definir alprln tipo de 

cueSti6n; asf como tambi#m,aclara 1.8 idear  *'vaQas" de los demas 

y 1.9 sintetira de acuerdo  a 106 intoreros  da 1. clane  a la que 

' sirve. 

El papel  del lidor de opinih on nuestros  dfas, e6 

imprecindiblo  parr que el sintema  capitalista  do  nuostra  sociodad 

controle a' los individuos  quo I r  inteprani puos  dobido a la  

. complejidad de nuestro entorno, una forma de estar  "enteradps" da 

lo que sucedo an cada  parte del  mundo, sin  nocesidad de estar 

prementes, es a partir  de los comuni,cadormn  ospmcialirados de 10s 

M.M.C., quienes  nos  **actualizan"  de  cuanto  pasa en e1 mundo. 

hsi, losi locutores tienen acceso a la informacibn; s i n  

embargo,  6rta se da de acuerdo  a 108 intereses  de la clase 

dominante, la que a1 no poder  transmitirla  directamente pues 

dentro dm1 sistema  capitalista, se I r  cmsidera como la claue 

opresora, se vale  do  los  primeros  para vertirla. 

A continuacibn,  daremos  alpunas  definiciones del con- 
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cepto  opini6n  pablica y de la  importancia del  lidsr de opinibn 

para  conformar  dicha opinih prlblica. 

Kimbal  Young  define a la opini&n  pablica  como "...las 

opiniones  sostenidas  por  un  pdblico  en  cierto  momento". * y 

wrge cuando  la5  CO6tUmbreS  y  sentimientor  que la %ostienen se 

ponen  en duda, o bien  cuando  hay  un  conflicto  con  respecto a un 

valor  determinado.dentro  de la  sociedad. 

La opinidn  pQblica,  como  proceso  democrAtico  (donde 

8egW  el autor,  todos  los  ciudadanos  responsables  deben  tomar 

parta  activa  en la formulaci6n  de  respuestas a loo problemas 

ptiblicos), retoma sus fundamentos  de la &poca  griepa  en  donde 

existen  cuatro'supuestos fundamentales, ktos son: a)la comunidad 

y los  controles  politicos  descansan  en  un  cuerpo  compuesto  por 

los  ciudadanos  adultos y responsables de la  comunidad; b) tienen 

m1 derecho y el deber  de  discutir  los  problemas  prlblicos  con  la 

vista  puesta  en el bienestar  de la  comunidad; ' c )  de la discuoi6n 

puedo surgir algtin acuerdo; d) el consenso  serd la base  de la 

acci6n  pdblica. 

Asi pues  en e1 mundo  contempordneo,  la  opfni6n  pdblica 

vim. a w r  biSsica desde  quo  hay  una  participacidn de loo 

integrantes  de la sociedad  en  cuanto  a algtin hecho  qus  los  afecta 

o favorece,  dicha  participaci61-1 la observamos  en  lugares  pdblicos 

como  centros laborales,  escuelas,  cafetería5,et.c. 

Young  menciona  la  existencia  de'cuatro  etapas  basicas 

del  proceso  de formacih de la opinidn pQblica: 

1) AlgCUI tema o 'problema  comienza por %er definido  por  ciertos 



individuos o grupos  interesados, como  un  problema ,que exige 

solucibn. 

2) Consideraciones  preliminares y exploratorias  con  respecto al 

problema  en  cuestibn,  que se da en charlas, debates  pdblicos, 

editoriales  de prensa,etc. 

3) Sipue entoyes la etapa  de  posibles  soluciones. 

4)  El consenso  de las opiniones  emitidas os consecuoncias do las 

.tap&% anteriores. 

La opini6n  pQblica,  on &pocas remotas,  era  al90  coti- 

diano  donde  toda la 6ociedad  participaba; sin ombarpo,con  e1 

crmcimiento industrial, comercial y urbano, asta practica, se ha 

transformado a tal  punto  que  ahora la participaci6n esti basada 

en la  informacibn que  recibimos  de  fuentes  indirectas  arriesqan- 

donos  a  que  esta sea un  tanto  incorrecta.  Existen  factores 

psico~b~icos que  contribuyen a la  for,macibn de la opini6n 

pCIblica, entro  ellos se encuentran el aprendizaje,  procesos  de 

pensamiento,  relacibn  entre  lenguaje  y  pensamiento,  desarrollo  de 

estereotipos,  mitos y leyendas. 

Para  Younp  la  opinidn  pCtblica so forme  por  actitudes 

vorbalizadas,  idoas y convicciones  'acerca  de  algPn  toma  discu- 

tido:  la  opiniCKl publica sa constituye  por  factores  racionales m 

irracionales. 

~a motivacibn  para  que  surja  una  nueva  opinidn pwlica, 

es consecuencia  de  una  bPsqueda  d@  satisfacciones  tanto  indivi- 

duales  como  colectivas, así como tambih ocurre  cuando  los 

valores  sostenidas  por  mucho  tiempo no son  suficientes a las 

ratisfacciones  del  individuo,  este  lo  comunica a los demds 



miembros  de su comunidad, con la finalidad  de  crear  consenso  con 

respecto  a e1  objeto  que mueve al cuestionamiento del entorno 

social. 

Sprott  nos  menciona  que es difícil  expresar lo que 

ripnifica  opinibn  pQblic8  y es la palabra prlblica  la que  causa 

dificultad; por lo que  decide  utilizar la palabra  actitud. 

Para Sprott,  la opinidn  pQblica  tiene  mucha  influencia 

de la  actitud  ya  que tbsta, se  relaciona  con la interaccidn a 

travh de la cual  aprendemos  desde  pequeñas la significacidn  que 

se le  da a nuestro entorno; por lo que  las  costumbres  y  patrones 

aceptados  por la  saciedad,  son  la base  sobre la  que. se construye 

la opinibn prlblica. 

Aqui  es  importante  considerar  dos  ampectos  opuestos  que 

componen  a la  ogini6n  prlblica,  dicho? aspectos son:, 

a) La Estabilidad.- Se dice  que la opini6n  pdblica es estable  en 

la medida  en  que, aQn  pasando  bastante tiempo, Qsta  permanece  en 

108 círculos  en  los  que  interactuamos  debido a’la internalizacibn 

de  valores  que  hicimos  desde  pequeaos y no nos  atrevemos  a  dejar 

en  forma  rapida,  y si acaso I r  llegaramos a abandonar, seria  con 

cierta  resistencia. 

b) El Cambio.- La opinidn  pQblica SO c8mbia  cuando  aparecen 

circunstancias  que  inclinan  a la mayor  parte  de la poblaci6n a 

.&char trorias  que  los  hombres  de  sentido comrln separaban y 

r~elab8n por  considerarlas  una  paradoja, es decir,  algo  extrafio 

u opue%to  a la opinidn  coman  de la sociedad  en la que viven. 

Sprott 4seXala que  existen  cuatro  circunstancias  para 

que se de e1 cambio  de  opinidn pQb1ic.a: 
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1) Noticias;  en  donde SR .dice a la gente  algo  nuevo  que  les  atañe 

a.t’rav&~  de ia radio  y  de  los  prri6dicos “...e1 1engUajO  OmOtiVo 

que  usan  para presentarlas, y el punto  de  vista  que  ofrecen,  son 

factores  mucho  mas  importantes  que el comentario ~ditorial”~. 

2 ) ’  Cambio  cm la experiencia  real; es decir, 10% cambios  que 

podemos  tener  en  nuostra vida cotidiana ya sea  por  condiciones 

ocon6micas  (devaluaci6n  de  nuestra  moneda o bien la caida  de la 

bolsa de valores),  de  salud  (epidemias  como el sarampi6n o 01 

sida) o por  alteraciones  Qeograficas  (terremoto  en 1985). 

3) Cambios  en la  practica; se refiere al desempeño  que  tenemos  on 

nuestra  cotidianidad,  en  donde  corroboramos y actuamos  de  acuerdo 

a los.que  se  nos  ha  enseñdo,  sin  embargo,  en  ocauiones  sucede  que I 

so nos dice o educa  para  actuar  en  forma  específica ‘ante 

determinadas  circusntancias, pero al entrar  en  contacto  con  lor 

demas, nos  damos  cuenta  que la realidad es otra  y  debemos 

adaptarnos ‘ a  ella a fin de subsistir,  dejando de lado  lo 

rprendido.(por ejemplo, se nos  educa  para no decir  mentiras, sin 

embargo,  en  la  sociedad  las  mentiras son lo que  mls  abunda). 

4)  Lidorailgo; Sprott  menciona  que  “Respondemos al presente en 

t+rminos  de su semejanza  con el pasado y en  nuestro  mundo  de 

contactos impersonales,  desarrollamos  estereotipos  privados como 

mhtodos  toscos  pero  eficaces  de  encasillamiento.”=.Es  decir, 

los  esterotipos  nos  ayudan a realizar  conceptualizaciones  acerca 

de nostros y de los demas, así, somo capaces o no  de  cambiar la 

opinib que tenernos con  respecto  de  algo o de alguien. 

I 

I 
l 

SegQn el autor el rumor,  Juoga  un papel  importante 

dentro  del  proceso  de cambia de  opini6n ya que  al  pasar de boca 
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para crear la  ideología necesaria  con la cual  oxpondr4 

1 4  sociedad su propio  punto  de  viata  (sino el Qnico y 

en boca, la informaci6n,  sufre  modificaciones  considerables  que 

al llegar a nuestros oidos, se  aleja  de su fuente  original, esto 

provoca  que el cambio  de  opinibn  que  pudieramoo  tener sea 

Cquivoco D alejado  de la  realidad. 

Qino Germani, nos dice  que la opini6n  pdblica  durante la 

&poca del Iluminismo,  servfa  para crear  conssnso  con  respocto a 

algw tema  rspecifico, en el cual so daba la participacibn  de la 

mayoría de la poblacidn a travCs  de  debatas  pQblico6;  un asp,octo 

importante  para  que  surja 0 1  debate os quo  los  individuos  que 

participan  on 61, tengan un desarrollo  intelectual  favorable  pues 

de esta  manora, su participacibn  ser&  sumamente  enriquecedora. 

Para MlPK la  opinibn  pQblica es uno  de  los  instrumentos 

' de la clase  dominante  para  seguir  en el poder; se vale de Bsta 

ante  toda 

verdadero, 

inconcisnte 

SU propia 

' .  viaí&¡, 0s la  vdlida, sismpre  burcar& la  forma de  expresarla, 

para esto,  rotornard  todo  aqusllo que lo ayude  a  sostenerla, 

inclusive,  inventar&  las  horramiontas  necesarias,  en oste  caso la 

opiní6n  pdblica;  ahora  bien,  para que  funcione  adecuadaments es 

importante, oncontrar a los sujetos  adecuados  que se oncarguen  de 

testablecbr  las condiciones  necesarias  para  que  surja un consenso 

sobre la  importancia de  mantener el orden  existente. &si, tenemos 

8 Una  SOrie de emiaorer de la  ideoloqía  burguesa  dentro  do los 

M.M.C. quo  sn nuest'ros días  son tan comunei. 
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sí e1 que  desea  quo la mayoria  reproduzca  en  forma 

dentro da su vida  cotidiana). 
" 

," La clase on e1  podor,  convencida de  que 



Silvia Medina y Vedia, manifiesta que la opini6n 

pclblica aparece ligada al desarrollo del capitalismo; elabora un 

anAlisis  histbrico sobre este y define c&mo es que para que 1s 

burguesía, se mantenga en  el poder,0sta recurre a la opinidn 

pt3bliica para oeguir gobernando. 

Para GonzAler Llaca la opinibn pbblica es * ' C . . . )  la 

adhesib implicita o oxpllcita de la mayoria de lor miembro8 de 

una clase social a una alternativa p'ropuesta por SUB lidere8 y/o 

por lor medio8 de  informacih, en relaci6n a uh asunto  cuyo toma 

es dm  interdm general y promueve c ~ n t r ~ ~ o r s i a " ~ .  

Por lo antorior vemos que el concepto  de opinitm 

pClblica nace con la historia de la humanidad y tiene corrr: 

objetivo crear, fundamentar, y sostener el orden ideo: S? 

lrwistente dentro  de una sociedad. 

Consideramos  que la opinibn pmlica, en nuestro dfas, 

me  encarga de mantener la ideolopia del sistema capitalista, para 

loprarlo, 10 vale de llderes do opinidn acorde a SUS intormaos, 

quienes est'bn colocados  ertrategicamente dentro de 108 M.M.C. (en 

telovioi6n Jacobo Zavlodowski, Fernando Swartz, Lolita Ayala; an 

prensa Rolando Cordera, Plndaro Uriortegui, Regino D i a z  Redondo, 

On radio  Flor Berenguer, QutiQrrez Vivb, Nino CanQn, Guillermo 

Ochoa, Lourdes Guerrero); son ellos  quienes por medio de sus 

comentarios y SU forma tan carrcteristica de  difundir las 

noticias, le ponen el "toque final" para crear dentro  de la 

sociedad una forma  de pen%ar.que responda a les necesidades de la 

Clase  dominante m nua8tro pais; es decir, se adula la imagen de 

que MQxico,  al  establecer- vincular politicos y econamicos con 
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países  como  Estados  Unidos o el Japbn,  llegara  en poco  tiempo  a 

ser un pals desarrollado  a a l t o s  niveles y competirei  con  las 

grandes  potencias  mundiales;  sin  embargo,  la  realidad es otra ya 

que  actualmente la crisis e inflacidn  en  que  vivimos, nos 

demuestran  que  pasaremos a ser  un  país  con  dependencia  econdmica 

mayor a la  actual,  as1 como  tambien  un  "maquilador" m&% de la 

materia  prima  que  estos  países  necesitan  para  conservar su lugar 

dentro  del  mercado  competitiva. 

Ante  esto  Gonzdlez  Llaca,  acertadamente  plantea: "El 

proceso de formacidn  de la opinidn  pdblica  moderna ha  perdido su 

capacidad  para  reflexionar y discutir, su expresibn se reduce a 

aprobar o desaprobar  'los  actos  del gobierno...esta  opinit5n se 

rmstringe  a  una  adhesi6n al "si o no",  a  exigir  tal o cual cosa, 

a chiflar o aplaudir  en  situaciones  que  se  presentan  en  blanco o 
. 

En nuestro  estudio  es  de  suma  importancia  conocer el 

proceso  de  formacibn  de la opinidn  pQblica ya que  intervienen 

factores  psicol6gicos y sociales  como  pueden  ser la respuesta  a 

un cierto estímulo,  la  influencia  social, el cambio  de  actitudes 

y la PerSUaCibn  por  mencionar algunos. 

Debido  a  dichos  factores, se pueda.  inferir  que la 

peini6n  oQblica no se  anpaa  todo el tiemm a la ideologia 

dominante ; en  momentos  crfticos,  puede  tomar  posiciones  contra- 

rias a'las indicadas por el gobierno  (baste  recordar el sismo  de 

1985 en donde,  ante  la  incapacidad del Estado,  la  sociedad civil 

tom6  desiciones  importantes  e  inmediatas  para  iniciar el rescate 

de aquellos  que se encontraban  debajo  de  los  escombros). 

1 
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Como  mencionamos  anteriormente,  lo6  líderes  de  opinibn 

.on parte  indispensable  para la clase  dominantegq a manera de 

ejemplo,  expondremos  algunos  hechos  recientes dentrode la vida 

de  nuestro  pais y que  Qeneraron  una  serie  de  opinioner  diversas 

dentro  de  las  diferentes  clases  sociales. 

1.- EXPLOSION EN SAN JUAN IXHUATEPEC, en  donde mi€es de 

personas  perdieron la  vida a consecuencia del mal  mantenimiento 

que  reciben  las  instalciones  de PEMEX, los  medios informan, desde 

mu. inicios,  la magnitud del siniestro,  por  medio  de  le  gent@ 

l'autorizadatl, 5e  nos pide no acercarnos al lugar a fin de  no , 

entorpecer  las  labores  de  rescate,  así  mismo, nos es  solicitada 

ayuda  material  como  son  alimentos  pedecederos, ropa,  medicamen- 

tos,  .etc, para  los  sobrevivientes  de la  explosibn. En  el momento 

en  que se manifiesta  y se deja entrever,  por  medio de la denuncia 

de los  habitantes  del lugar, que la mala  administraci&n es causa 

y efecto de su desgracia,  inmeditamente  los M.M.C., refuerzan y 

dan un matiz de asombro y coneternaci&n  a la explicacibn  dada  por 

el entonces  alto  funcionario  de  esta  instituci6n  Mario Ram&n 

Betetag a todos se nos  hace  creer  que  en  verdad el desastre es 

algo  ajeno al personal  encargado  de la planta  ubicada en ese 

lugar, se trata de  calmar el descontento  social  por  medio  de  los 

líderes  de  opinibn  los  cuales  se  encargan  de  crear  una  imagen 

"humana"  del  culpable  de  esta  situaci6n. 

2.- TERREMOTO DE 1985; en  esta ocasibn, a  casi un año 

de la  explosi6n,  la ciudad  de  MBxico en sacudida  por  un  fuerte 

sismo, en el cual se pierden  miles de vidas  humanas,  as1  como 

tambih costrucciones,  en  esta  ocasidn 105 lldkres  de  opini&n nos 
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piden  no acercarnos al lugar d e l  derrumbe  para  facilitar las 

labores  de rescate; sin  embargo, la socredad civil, "desobedece" 

y se lanza a las calles  a  rescatar a cuantos podian, surgen  a las 

pocas horas  una  serie  de  denuncias  incapaces  de ocultar;  las 

calles  son  tomadas  para  manifestarse en contra del gobierno y su 

política  mal  aplicada del plan D N I I I ,  en forma desesperada, la 

clase  dominante trata de acallar el descontento  poniendo al 

frente a los mayores  lideres  de la apinibn o mejor  dicho a lbs 

mas vistos y escuchados, tanto Guti&rtwz Vivb, como  Guillermo 

Ochoa,  Lourderj  Guerrero, RaQ1 Velasco, miniminizan la magnitud 

del  desastre y piden  que ",siya la funci6n", aquellas  actitudes en 

contra  del  gobierno  son tiabilmerlte rwertidas y con el paso de , 

Los días, mucha gente  empieza  a "reponorse"'de1 impacto dejando  a 

la d e r i v a  a todas las personas que no tienen un  espacio  donde 

dormir, el ejemplo de solidaridad  mostrado p u r '  la ciudadanfa, es 

absorbido  magistralmente pnt' nuostt%os gobernantes y lo convierten 

en  bandera  de  vanguardia para fut;uv-os movimientos poli ticos. 

Esto no significa, en ni.ngI.ln momento  que la I magnitud  del 

desastre se olvicle o se deje de I x l o  coma a l y o  que  no  volverl  a 

suceder, Los líderes de o p i n i 6 n  d l  la clase dominante no son lo 

suficientemente  poderosos  para borrar- de 1 1  memoria  histbrica y 

colectiva  de un pueblo aquelio.; acontecimientos  que han 

trastocado y en ocasiones tr-ansffor-mado su vida, un  ejemplo de 

esto lo  terlemos en las luchas que han  seguido  organizaciones  como 

el Sindicato  de  Coskureras "1Y de septiembre", la unidn  de 

vecinos  de la colonia doctotv:i I.!VCD, la uni6n de  vecinos y 

damnificados U V y D ,  e t c .  quienes aCm a cinco años del desastre, 
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todavía siguen  esperando  soluci6n a sus demandas  por  parte del. 

Qobierno. 

Lo manifestado por los lideres de opini6n puede 

convertirse  en irritaci6n y enojo  logrando una  mayor  movilizacidn 

de la sociedad civil  para desacreditar a todo el sistema  ante los 

ajos del mundo y de aquellos  ctudadanos  que todavfa  conf  lan en 

que el Estado  resolverA  satisfactoriamente los problemas  de 

vivienda  que se recrudecieron a  rain del sismo. 

5 . -  MOVIMIENTO DEL CEU, la característica  de  este 

movimiento es la participaci6n del sector- estudiantil el  cual se 

manifiesta  en  contra de las reformas  universitarias  propuestas 

por  el entonces  rector de l a  mb>:ima casa de estudios  Jorge 

Carpizo, durante  este tiempo, l a  ciudadanfa se vio  envulta en  una 

serie de manifestaciones  estudiantiles  ante las que estaba a 

favor o en contra, en las calles, era  facil ver cartulinas de 

padres de familia quienes  apoyaban a sus hijos o bien encontraba- 

m05 gente que negaba el apoyo acusando a los estudiantes  de 

vagos,  f6sile5, comunistas o delincuentes, los telefonos de 

algunas radiadifusoras, así cama de  programas televisivas, esta- 

ban abiertos al phblico  para  que  cxpvesara su opinibn  en torno al 

problema,  curiosamente, 5610 pasaban al aire llamadas que coinci- 

dían con el punto de vista de Ins locutores, con lo cual  se 

reforzaba el total  desacuerdo de las acciones  tomadas por- cl 

movimiento estudiantil; hay que aclarar- que  por cada  llamada a 

favor, SE! recibían  tres o cuatro en contra. 

L O  anterior es una  clara muestrsa de las limitaciones de 



108 modi08 on cuanto a su utilizacibn por pirto do los lidereu, 

puos 0 1  control de los mismos es tal que en cuanto surge un 

cuomtionamionto o denuncia veraz sobre alguna cuastibn, de 

inmodiato m 0  salo del aire o se interfiero la comunicacitm. 

4.-ELECCIONES DE 1998; quiz& ista  soa una do las formas 

m I 8  claras de 'cbmo la funci6n de los lfderos do opini6n es 

sumamonto , indispsnrable para la manutonci6n del sistoma actual, 

para muchos de nosotros es un claro ojomplo  de la imposicitm  del 

 obio or no y do la falta de democracia oximtante en nuomtros dias, 

adn cuando la cuidadanfa vot6 por un cambio en las condiciones. de 

vida, se insiste en hacornoe creer, hasta la focha, que e1 

prosidente fue electo por voluntad popular, una VOZ mis, 105 

mCargadOS  do difundir la ideología imparante, nos informaron en 

las primrrrm horas del" triunfo contundente e inobjatablo" del 

partido oficial(dich0 triunfo fue  comunicado por Da la Vega 

Dominguer, presidenta del CEN del PRI),ante tal burla a la 

opinitn vortida por la sociedad civil, arta  sale a las callos  a 

,manifortar su descontento y a exigir que 

popular, 8in ambargo, esto no sucede y ab 

que los M.M.C., en su mayoría, difunden 

aionto y acoptacibn al promidente elocto 

se  ro~pote la voluntad 

ortamento vemos como es 

discursos de convonci- 

se 1 0  da importancia 

vital P todos 106 actos de "apoyo" que crea la clase dominante, 

pancartas, llamadas telefbnicas, actos  de solidaridad, festejos, 

doplogadou, etc, fueron utilizados para hacer creer que efectiva- 

mente, 0 1  PRI habia ganado una vet mas, de nada sirvieron .las 

donuncias  a nivel intornrcional, 105 plantones, marchas, pintas, 

dosobodiencias civiles,  etc,  para que la clase dominante cambiara 
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. SU postura. 

S.- MOVIMIENTO MfiOISTEHXAL, en  esta  ocasidn  los  prota- 

gonistas  de la historia  en  nuestro  pais,  fueron  los  maestros 

quienes se opusieron a la imposicih  dsl representant.  sindical, 

las  calles  nuevamente  fueron  tomadas  para  exponer la  falta de 

democracia y los bajos  ealarios  que  percibe  un  profesor asi como 

las  cqndicionas  en la que  actualmente  viven  debido a la  intlacibn 

.tan  aguda  que  existe  en el país, a medida  que  va  cobrando  fuorza 

ostr  movimiento,  vemos  como se hacen  esfuerzos  desesperados por 

mantoner m1 nor den"^ el representante  de  la  Rsociacibn  do  Padroe 

do Famillia,  habla  ante  los  medios  de  difusibn  mavisa  para 

informarnos de las Wnsecuencias que  puede  acarrear  permitir  lac 

'acciones  de  gente  poco  interesada  en el bienestar de nuestros 

hilos  que unicamerite  busca  la satisfaccih de sus intoresos 

oscud;Sndose  en  los  pequefios, as l ,  e1 apoyo  que  en  primera 

instancia  se  loprb, se vio  afectado  por la intorvencibn  do la 

g m t e  pursta al servicio  de la clase  en el poder, alpunos  'padres 

de familia  exigieron, se les  diera  clase  oxtramuro a 108 niRos a 

tin de qua no  perdieran el año  escolar. 

Estos  son  solo  algunos de ejemplos  de cbmo 0 1  1 

opinikr 0s funamental  para la existencia  de la idoolo~f~ 

así como  tambien  de la  forma  de  vida  de unos cuantos. 

idor  de 

actual * 

El conocer el manejo  de  grupos,  Bnfasis en el tono .de 

VOZ, diversidad  de poses ante  las  camaras,  ete, son  algunos  de 

los  elementos  psicolbgicos  que se utilizan  para  crear  una  actitud 

y opini6n  acorde a las  necesidades  de  los  due#os  de la riquoza  en 

nuostro pais. 



Como psic6logos sociales, debemos, estudiar mls a fondo 

la importancia  de 106 M.M.C. en nuestra sociedad, a fin de poder 

explicar y comprender ampliamonte la conducta da los que integra- 

mos est. sociedad; queda pues esta investigaci6n como un elmmento 

de ayuda a investiQaciones posteriorme sobre m1 mismo tmma. 

. .  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

f . -  Young.,  Kimbal. La oaini6n P-a v la Proaaaam, PMxico, 

Ed. Paidos pAg 1 1  

2.- Ibidem p&g 80 

3.- Ibidem  pkg 86 

4.- Oonzklmz, Llaca. W d n  publ- ( m e s  or- . .  , .  . .  

MCxico, UNAM, 1977. pdg 27. 

S.- Ibidem pkg 24. 5 
. .  

1 0 4 4 3 7  



LCI LEY FEDERAL DE RCIDZO Y TELEVISION 

Como moncionamos  on el capitulo  antori~v,. la 18Qi818Cibn de 

la radio y televisibn  mexicana  eurpen.de  acuerdo a los  intereses 

de inversionictas y pollticos,  con  la  finalidad  de  permitir a 

h t o s  un  uso y abuso  de  los  medios  mencionados; como oxpondremoo 

a continuacibn  veremos que lor  articulos  citados  dojan  entrover 

oste  uso y abuso a1 permitir a los invorsionistas  fundar  y 

manojar  a la radio y a la televisi6n  como  mejor  les  convenpa, 

drjando a un  lado  los  intcroses y nocesidadro de1 pais  on  cuanto 

a, la utilizacih de  estos medios. 

"La Ley Foderal de Radio y Televirftm  fue  expodida e1 6 de 

miro do 1960 y publicada  on e1 Diario  Oficial e1  19 do rnoro 

dol mismo aRo."* 

Aproximadamente, 40 aRos antes,  la radio  habia  ponerado sus 

primeras  transmisiones  sin  una  ley o reglamonto  espocfffco  on el 

quo se mencionaran sur funciones,  uso,  direccibn,  objotrvos, 

finalidad,  8tc, y 10 aKos atrle, de la  misma  forma quo la  radio, 

la.telovisi6n  realizaba SU primera  emisi6n  oficial  con  motivo del 

IV informe  do  gobierno del entonceo  p.r88identO  Miguol CI10rnA.n. 

Este instrumento  jurldico tion. como tin  justificar y 

legitimar  los  procedimientos y acciones  arraigadas  quo los 

concesionarios  practican  desde los inicios  dr la radio y 

tolovisibn, rsto ha dado  como  rosultado que actualmonte 

. 08cuchemos el tipo d a  programaci6n  que  tenemos assi como en  la 
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televisi&-! sucede lo  mismo. 

FI continuacibn  citaremos y analizaremos  algunos  de  los 

wticulos mas  importantes  a  nuestro  juicio  qua  permiten 

vislumbrar el uso y abuso  que  mencionamos  anteriormenCe  en la 

MTUCIW 20.-" El uso  dol  espacio  territorial  mediante  canal@%  para 

la djfuai- de noticias  ideas e imageneo  como  vehfculor de 

informacih y  de expresibn, 6410 podran  hacerse  previa  consesidn 

o permiso  que el ejecutivo  federal  otorgue  en  los  tarminos  de la 

prs)sen te Ley. 'Ia 

Este articulo  precisa  que  las  emisoras  de  radio y telovisibn 

s61o podrb funcionar  previa  conserii6n  por  parte  da1  ejecutivo, 

d A d e  sus inicios,  la Ley  marca la  línea de  dependencia a la que 

drberh sujetarse  los  concesionarios  de  estos mwios, 

consideramos  que  dichas  concesiones  deberlan ser estudiadas y 

autorizadas  por el poder  legislativo, pues  dicho  poder  conoce  en 

forma mas concreta  las  necesidades  de la nacibn ya que su nivel 

de representatividad es mas  democrAtico. 

MTxCUCO 40.- I' La radio y la televisibn  constituyen  una  actividad 

de inter6r  pQblico, por lo  tanto el Estado  debera  protegerla y 

viQilarla  para el debido  cumplimiento  de su funci6n  social."= 

Este  artlculo  es  de  suma  importancia  puesto  que la radio y 

la  televisibn son  calificadas  de lntertlr , ' es decir, en 

este caso el Estado  deber&  intervenir  en la radiodifusibn  en 

forma  mayoritaria y no como  hasta el momento lo hace  por  medio 

, .  
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del IMEH, ademas  debería  vigilar  en  forma  mAe  ripida el 

cumplimiento  de su'funcith social y no como lo  quo  en  realidad es 

y debia  haber  sido denominada:$erv- , ontendiendo  por 

este la  satisfaccibn de necesidadss  en  forma  particular y 

concreta  de la comunidad o nacibn. 

, .  

La radiodifusibn es la  tlnica explotoci6n y u80 establecido . 

como vía general de comunicacidn  en el pais  que no est& 

reconocida  por la  ley como  servicio  pQblico,  sino  como  actividad 

de interesa  general. Esto  ademhe  dm  romper  con  toda  doctrina 

duridica  autorizada  en  la  materia, e~tablece practicammnte un 

rkgimen  de  explotacibn  comercial, lo cual  resulta  ser  grave  pues 

consigna  en  'favor  de  comerci.antes, bienes del dominio  pQblico  de . 

la  nacibn,  quedando  una  vez mis  de  manifiesto  que los MMC, sirven 

la a  una  sola  clase (la que  tiene el poder),  y  deja de lado' 

participacibn  de la sociedad  civil. 

M T I M O  So.-" La radio y la televisibn  tienen la funci6n soc 

., de contribuir al fortalecimiento  de la integracib nacional y 

ial 

al 

mejoramiento  de  las  formas  de  convivencia  humana.  Para  tal 

efecto, a travbs  de su5 transmisiones,  proeurar4n: 

1.- Afirmar el respeto a los principios de l a  moraL,  la 

diQnidad  humana y los vfngulos  familiares. 

11-.- Evitar  influencias  nocivas y perturbadoras al do8arrollo 

armbnico  de la niñez y la  juventud. 

111.- Contribuir a elevar 0 1  nivel  cultural del pueblo o a 

conservar las  caracteristicas  nacionales,  las  co8tumbros del 

p a i r ,  sus tradiciones, la propiedad  del  idioma y exaltar  los 
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va lo r r r  de la nacionalidad merticma. 

1V.- Fortalocor  las  'conviacionrs  democrlticas,  la  unidad 

' .niCiOnal y l a  amistad  adomh de l a  cqoperacidn i n t e r n * c i ~ n & l o s . " ~  

Analizando  cuidadoramonte loc apartados de ostle ar t icu lo  

encontramos l o   s i g u i m t o ~ .  

I.-  Consideramos quo l a  moflal es un termino  subjetivo a1 cual 

cada q u i h  10 darA mu propia  kntorpreitrci6n,  por 8J8mpl0, t.Wemos 

. 9 w  para  las  instituciaroq  rel iqiomas  la  moral,  OB 01 

eumplimiento do los  proceptod marcadps en l a   i ~ l o s i a ,  para l a  

j u r i s d i c c i h   . l a  m i a l  es 01 euM, l ia imto  do las  normas 

rrtabfocída8  dentro do l a  lo)(  para 41 bum funcionuil*nto do 1. 

8 a i d r d  a8í corn su convivmqia; sini  ombargp,.  dad0 qu* 01  node10 

' radiofh ico quo u planto6 dn 01 pdls tu. copiado Idol aodolo 

&t .uwr luno ,  lar cmcoptom de mrkl, d i&idrd  'humana y víncu- 

a m  t u i l i a r e s   r m p o n d . n  a m o  de dLcho W e i o  y no a los  de 

m t r o  país,   por lo que SY nus " ihv i ta "  a wr una fami l ia  

*Folir* sin mas prwcuprcioner  qw l a  do mcergarnos db  mantonor 

mma .f.mlí.cídul, ami c m  tarrbriin dab- tndígtíamor cuando u. 

tratm wl 8 un blanco drntro  db  &lghr i :   rostaururto o cinlor, pero 

' 4 4 .  nos nolrrtareR08 por quo, a una bmco de c o l o r   l a   g o l p u n  on 

1. callo, etc. 

*ama cul tura ,   a l imntac i&,  educacibn, ostabi l idad emocional y 

p s i c o l b ~ i c r  que no SO satisfacen $610 con mQsicr,  otro elamento 



m- el tipo  de  publicidad  que se transmite,  la  cuaL es  nociva a1 

inducir P 108 receptores a ingerir o desear la compra y uso tanto 

do ciparros como de  bobidas  alcohb1ica8. 

1 1 1 . -  En la actualidad se cuenta  con  tree  radiodifusoras de: tipo 

cultural  dentro  del D.F. y 57 de  tipo  comercial, 8s decir,l5%  an 

total,  con  lo  anterior se demuestra quo este  apartado no ~ cubre 

las  nocesidades  mlnimas. La6 Cpstumbros del  pais y! sus 

tradiciones no son  promovidas ni reforzadas y en COCO de 

divulparlas,  se  hace  en  .forma  de  dato  curioso.  Actualmontb lor 

locutoros  do JAZZ . F M - ( t M . l  Mht),  Radio  Universal (101.5 Mhk) con 

0 1  show do Ric Tiss, Stereo  Rey (102.5 Mhz), Radio VIP (88.¡1 Mht) 

y W.F.M.. (96.9 Mhz),  realizan BUSS comontrrios en' Inglh slin  la 

subsocuento  traduccitn  en 88paFtP1 requerida  por  osta  misma  ley en 

e1 articulo 75, por lo  quc  los Valor08 de la  nacionklidad 

mxicana quedan  do  lado y se cxhalta 8 1  d.880 do "sorH c o d  los 

nortoamericanor. 

1V.- NO hay  convicciones  domocrAticas  desde m 1  ammento  on Que  no 

w nom permite  tenor  una  participaci6n  directa y amplia  los 

modios, pues la mayoria de las  vecoo SOROS unicamonto rocqtores 

pasivos y on el iaomonto de denunciar  algo que no8 paree  mal o 

qur no estemos  do  acuerdo, se  no% cortan la8  llamadas o $. nos 

cieyran  las puortas. 

CIl trazar  oste  cuadro  normativo se advierto la  rumencilr  do 

apoyo a una  clara  -tunciCn social a la  croatividad,  la discisibn 

política, 0 1  milisis, la  ref1e:cibn o e1 comentario a travd8 de 

ostos emisores. 
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ARTLcuLxt 13.- “cI1 oforpar  las  concesiones o pe 

refiere  esta ley, el ejecutivo  federal  por 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

naturaleza .y prop6sito de las estaciones de rad 

18s. cualem  podran ser:  comerciales,  oficiales, 

misos  a  que se 

conducto  de la 

determinara la 

o y televisidn, 

culturales, de , 

mxperimentacibn,  escuelas radiof6nicas o de  cualquier  otro 

índol‘e. Las estaciones  comerciales  requerirdn  concesiones. Las 

estaciones oficiales,  culturales, de  experimimentaciW,  escuelas 

radiof6nicas o las  que  establezcan  la3  antjdades  y  organismos 

p&licos  para el cumplimiento  de sue fines  y  servicios, .sdlo 

requeririn  permiso. ”* 
. En este  artículo si bien se deslinda la naturaleza de las 

mmisoras, no  se fomenta a las de tipo  educativo  y se  les  deja al 

arbitrio de las  condiciones  sociales y econdmicas  que  privan  en 

0 1  país, con  esto se ve  claramentm el sentido  que  tiene  esta  ley 

así como los  interesas de la clase a la que sirve;  la le~islacibn 

no debi6  haberse  ocupado  solamente  de  srAalar  las  características 

entre  los  diferentes  tipos  de  emisiones,  sino  que  tambiin,  debid 

haber  tomado  on  cuenta  las  enormes  necesidades  que  tiene  nuestro 

pais  en  materia educativa, cultural  y  de  orientacidn clvica: el 

modelo  que  tenemos  actualmente de r-adio, responde  por  tanto a la 

vida y cultura  norteamericana,  que  son  totalmente  ajenos a 

nuestro  modo de vida. 

Es importante  establecer  1a.difsrencia  entre  permiso y 
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concesi6n  en  donde el primero  de  destina a estaciones  culturale6 

donde no se podrP  comercializar el tiempo  de  transmisibn y solo 

mantendran el subsidio  otorgado  por  el,gobierno,  siendo  esto  paco 

vmntajoso ya que  lar  mismas  tienen  qum  compmtir  con las 

. estaciones  que  cuentan  con  grandes  recursos  econbmicos, y par 

mde, tecnol6gicos  provocando que su señal  sea  menos  escuchada 

por el auditorio  radiof6nico; el segundo, sm refiere  a  que e1 

timmpo  podrA ser commrcializado al mejor  postor del que 

frecuentemente se escuchan  suo  mensajes  comerciales  por  ejmmpla, 

las  grandes  transnacionalss  (Good-Year,  Nissan,  Pepsi,  Coca-Gola, 

. .etc), así como las  nacionales  (Casa  Pedro  Domecq,  Bacardi, 

Superior,  Corona, Bancomr; Telmox, Pmmmx, otc. 1. 

' M T I C l L O  16.- "El termino de una concesibn no podrD. exceder de SO 

a806 y podra  ser  refrendado al mismo  concesionario  que  tendrd 

preferencia  sobre terceros"L. 

Rmsulta  notable  obsmrvar  por  una parte, el enorme  lap80 en 

qum ms.concesionado un patrimonio  de la nact6n y, por otra,  la 

ausmncia  total  do  requisitos  para  obtmnmr m1 rmfrendo dm 1;. 
misma. Las administracionms  pQblicas  dmberian  realizar  anualmente 

una . detallada  evirluacib del cumplimimnto o no, qum e1 

concesionario  hubiese  hecho  de  esta ley, dm sus reglammntos  y  de 

los  t6rminos que marca o especifica a mfecto  de  resolver si la 

concesi6n se mantiene o se revoca. Esto  sin  pmrjuicio de que 

pudi'era ser  revocada  en  cualquier  momento. 

El texto  de  este  articulo y en  general la  ley, muestran 

complacencia  anticipada  ante la  tarma de quimnms, de manera 

temporal,  tienen en sus manos  una  concesidn federal. Es 



importante citar que en Estado8 Unidos (de donde se ha copiado el 

:tiodelo radiothico), las concesiones duran en promedio 2 .Ros y 

medio, lo que nos  hace reflexianar que por qu8 si se copi6 el 

cantenido de la prOQramaCitm, no se copid de igual manera la 

legislacih de este. 

, m T I C U O  17.- "(REFORMAD02 sblo se admitirAn 8OliCitUd98 para el 

attzrgamiento de concesiones para usuar comercialmente lo8 canalem 

de radio y televisibn, cuando el ejecutivo federal por conducto 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, prmviamente 

dmtermine que pueden destinarse paca tal fin lo que barb del 

conicimienmto general por medio de una publicaci6n en  el Diario 

Oficial. Las solicitudes  de concesibn debmrAn llenar los 

siguientas requimitort 

I. Nombre o ra26n social dol-intere8ado y comprobaci6n d m  su 

nacionalidad mexicana. 

1 1 .  Jumtificacibn de que la  sociatdad,  an su caso, esta 

conrtituida legalmontq,. 

111. Inform8cidn detallada de las inver8iones on  proyecto. 

SEOUNDU (TRANSITORIO) Las solicitudas  de concesibn en trdmite se 

rero1verLvl de acuerdo con este de~reto".~ 

En este articulo las solicitudes de  concesiones 8e concrrstan 

a llenar requisitos de orden formal. No se exige que 01 

concemionari.~.tenga una formacibn humanista, cívica o artistica. 

El concesionario se concreta a proporcionar exigencias  uemejantes 

a las que pudieran citarse en  el caso de querer establecer una 

Zaprtería. No se pidm un compromiso t o n  la problrmatica 

nacional; 
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En total  son 16 artfculos (del 13 al 28) en  donde se exige 

al futuro  concesionario  los  requisitos  para  manejar  una  concmsibn 

fmderal. Mem6s del hecho  gratuito  de  tmner  nacionalidad 

mexicana,  los  concesionarios  deben  reunir  requisitos tknicom y 

mcon6micos. En ningQn momento, se les  pide  un  minimo  do nivel 

educativo ni do  alguna  preocupaci6n  por la situacibn dm’l p a i s ,  ni 

mucho  menos  que  cumplan  una  tarea  educativa  mspmcífica c) de 

orientaci6n  civica.  Pareciera  ser  que l a  nacibn  cuenta  con los’ 

recursom  pedaq6gicos  sobrados  para  tan  basta  tarea ya que  estas 

herrdmimntas  de  difusibn se destinan a ser  negocios.  mercantiles 

an  donde  los  esfuerzos  en  familiarizar al ptlblico con el 

penriamianto,  la  reflexi6n,  la  bmlleza, la crmatividad y la 

critica; son  totalmente  ajenas. 

CClPfTULO TERCERO: PRoewwcIf f l  

CIRTI#ILO 58.- “El derecho  de  informacidn,  mxpresi6n y de 

rmcmpci6n, mediantm  la  radio y Ir telovi8i6n9 m8 libre y 

consocuentemmnta no ser6  objeto  de  ninguna  inquimicibn  jydisíal O 

administrativa ni de  limitaci6n  aleuna, ni de cenoura  provia y SO 

mjercmr&  mn  los  terminom de la Constitucibn’ y dm  las  lmyes..”o 

La  redaccih de  este  articulo  pudiera inscribir.. c m 0  un 

towto  ejemplar  en el país si todos  tuviesen  acceso a los mmdioe 

de difusi6n, si asi fuese, ello  equiveldria a la libre  oportunf- 

dad  de  cada  cual, de no solamente pensar,  wino do  mnpresar SUS 

ideas sin cortapisa.  Sin  duda,  otro  seria el pais  que  hsbitara- 

mos;  la reflexi6n y la critica nos brindaria  la  oportunidad del 

cambio social constante. 
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ClRTICLLO 53.- "Las  estaciones  de  radio  y  televisien deberh 

efectuar  transmisiones  pratuitas  diarias  hasta  de 30 minutos 

continuos o discontínuos  dedicados a difundir  temas  educa,tivos, 

culturales y de orimntacih sacial.'@- 

Desde  que re promulg6 la preeente lay, ha  quedado  en el 

limbo  de la  indefinic'i6n lo que el estado  entiendm  por 

nducativo, cultural  y  orientaci6n  social",  de aqui  que la simple 

transaibt4n  de  anuncios  comerciales  puede  considerarse  como  una 

transmisi6n  que  encierra  los  tres  concep'tos  anteriores. 

ktualmente dicho  tiempo  es  utilizado  por el Estado a trrv4m  de 

la RTC (Radio  Televisi&  y  Cinematografía), la cual  transmite el 

Inlsmo  tipo de  mQsica de la estacien  con la Qnica  diferencia  de 

que no we pasan corte's  comerciales,- pudiendo  haberse  ocupado  este 

tiempo en temas  de  interks .racial como  pueden ser: salud, 

cultura,  educacibn,  politica,  etc. 

ClRTIWLo 75.- "En sus transmisiones  las  estaciones  ditusoras 

'dmber4n hacer uso del idioma  nacional. La Secretaria  de 

Qobernacib podrA  autorizar  en  casos  especiales m1 uso  de  otros 

idiomas, siempre  que  a  continuaci6n  se ha91 una  versibn al 

espaRo1,  Integra o resumida  a  juicio  de la propia  secretaria."*^ 

La estaci6n  de  radio XEVXP, difunde  un  mínimo  de 12 horas 

diarias  absolutamente  en  ingles,  la  estacidn XEDF transmite 

promocionales  de la estaci6n JAZZ FM totalmente  en  inglis, Radio 

CaKon  y JAZZ FM transmiten  simultaneamente un programa  de 7 a 9 

1 . m -  conducido  por  Eduardo Ruiz Heally  donde  cada  media hora 

transmiten un reporte  financiero  en  ingles  5in la respectiva 

4 
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traduccih,  solo por citar algunos ejemplos. 

ClRTIWLO 77.- "Las transmisiones de radio y televisidn, como 

medio de orientaGi6n para la poblacidn del pais incluirln en su 

propramaci6n diaria informatittn sobro  acontecimimntos  de CaraCter 

politico, rocial,cultural, deportivo y otros asuntos do interbs 

Qeneral nacionales  e internacionales."** 

Al 'parecer este articulo se cumple al pie  de la letra  por 

,las radiodifueoras, sin embarpo, si'endo cuidadosos al momento de 

escuchar, nos daremoa cuenta que la informacidn e0 seleccionada  y 

transmitida da acuerdo a los intereses de la clase en el poder, 

por ejemplo, podemos comparar la lectura que  hace el Lic. 

Outiirroz Viv6 en su programa MONITOR en  Rad'io Rmd (1110 Mhz) y - 
01 periodista Tomas Mojarro en  el programa DOMINO0 SIETE qum ee 

transmite en Radio UNAN (860 Mhz) en torno a un mismo tema (en 

este caso rl conflicto  de  Medio Oriente), cada uno analiza &a 

problematica desde su punto de vista, asi OutiBrrez Vivd califica 

de "bumnos" a los norteamericanos y de "malos" a loo  iraquies, 

8in ir m&% al fondo del  probleml. En cambio, Tom&# Mojarro 

contextualiza el conflicto  realizando un anblisis mAs complmto, 

adomas de dar una oportunidad mPs amplia a los comentarios do los 

radioescuchas. 

Con lo anterior pudimos darnos cuenta de quo la Ley Faderal 

.de Radio y TelevisiCn ha sido utilizada para legitimar los umos y 

abusos,  de los grandes radiodifusoroe y de,la clase a la cual 

sirven, sin tomar en cuenta las necesidades de lo8 radioescuchas 

8561 como tambihn de la comunidad nacional; otro  claro  ejemplo dm 

dicha prepotencia as la da ver c6mo en julio de 1990 se aprobd on 
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1. €%mara dm Diputados el Cddigo Federal de. Xnotitucicmes y 

Procedimientos Electorales en  e1 cual se establece un retroceso 

mls que un avance en  rl capitulo referente a el acceso a los 

. partidos politicos a la radio y la televisidn mn e1 cual se 

especifica  que "en pmríodosi elec%oralss la duraci6n de las 

transmioiones destinadar para l a  espreci6n de  esas organizaciones 

SR incrementar& de acuerdo a Xa fuerza electoral de ellas, lo 

cual rompe con lo sepalado con la Legislaci6n anterior donde s e .  

estipulaba qur los partidos tendrían tirmpos identicos en radio y 

telcsvici6n"*P Por lo que ahora el PRI tendra mucho mALs tiempo 

para transmitir su5 monsajsr politicos. 
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V.- CILSUNOS MODELOS RCIDIOMNIC(38 

En peritrdos de  crisis  y de tensi6n  dentro de cualquier 

.sociodad, se procede a reforzar la presi6n  que  ejerce  sobre  los 

mmdios.  masivos  de  comunicaci6n  a fin de mantener el poder  sobre 

la sociedad8  cuanto  mas  grave o aguda es la  crisis, el aparato 

represivo es mayor  y  m&s  sofisticado,  sin embar~o, la pardida  de 

confianza de la eociedad  civil con respecto  a 10s medios masivos, 

es una respuetisa czs: inmediata a dicha  represidn ya que no se 

permite la  libre  ecpresitrn ni 1.a participacibn  domocrAtica  de  los 

,ciudadanos,  existen  inumerables  ejemplos de lo que  mencionamos,  a 

eontinuaci6n  expondremos  algunos.  Como  SabemO6,  dentro  de 

nurstro pais, la radio  pertenece un tipo  de  idmologia  dominante 

' basado  mn la unilateralidad dC1  mensajea,  e1 senmacionalismg  y 

' divisidn  en la emisibn  de  los  gCneros  musicales y de  informaci6n 

sin  tomar  en  cuenta  las  inquietudes del pCtblico; sin embargo, 

est& CaPaCtmriStiCr no es 6610  nuestra,  mino  tambidn de  las 

' radio8  europeis  y  americanas  que  tienen  como  finalidad  mantener 

la forma'  de vida que  debe  llevar la mayorfa de la poblacibn 

conforme & un  patr6n.  establecido  por la clase  minoritaria 

posmedora de los  medios  de  producci6n. 

Como  respuesta a1 tipo  de  programacitm  que  existe  actual- 
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mente,  tanto en la radio  comercial  como  en la llamada de sorvicio 

pulico, en  diversos  países  han  surgido  una  serie de'intentos los 

que  representan  una  nueva  forma  de  hacer  radio o talevisi6n. 

Tanto  en  Europa  como  en  Am4rfca  Latina, so han  dado 

. distintos  movimientos  que  tienen la finalidad de prosentar- 

proyectom  muy  interesantes al respecto-. 

Eo en el continente  Europeo,  dondo  ourgon  las  primeras 

manifestaciones  en  cuanto  a un tipo de radio  altornativa,  la cu&l 

. .satisfaga  las  necesidades  de la mayor  parte  da los radioo8cuchas; 

as1 tenemos  que  en 1937, en Alemania,  sale al aire  una  omisora 

pirata  "La  Emisora de la Libertad"  que  opone' a1  r&g$m.n 

tacista de Adolfo  Hitler,  dicha  emisora es severamente  reprimida - ,  

por el ejircito  desapareciendo en pocos meses. Radio  Londres 

tiene la misma  caracterlstica  de la anterior  y  corre  con la misma 

suerte  que la primera  dejando  de transmitir; en  Checoslovaquia 

(1968),surgen  una  serie  de  "radios  libres"  papa  prevenir a la 

poblari6n del ataque  ooviitico ant. el cual se  resiste on  forma 

admirable  durante  alQunas  semana%. 

En 1975, en  Francia  se  demanda la neceoidad  de  una  radio  mdm 

afln a los  intereses  da las clases mayoritarias  desligados da los 

intereses  políticos y econ6micos del grupo  en e1 podmrt  on !a 

misma  Francia,  en e l  a80 de 1977, surgen las radios verdes, que! 

deben su nombre a que sus principales  diriOentes  eran  ecologis- 

tas, la falta de organizaci6n y claridad  en  los  objetivos que so 

pretenden,  serdn  uno de los  principales  obstdculos  que  enfrontan 

\ =%te  tip0  de  radios  teniendo corno consecuencia .1bqica la dimapa- 

rici6n de la mayor  parte  de  ellas. 
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, ,  

Si bien es  importante  estudiar las distintas alternativas, 

me a& m4s necesario  remitirnos  a las radios libres  de  Italia, 

dmbido  a sus caractorlsticas tan  especificar,  las cuales  serviran 

como gula  para la elaboraci6n  de  nuevos  proyectos  do  radio 

aItmrnativa, pues es en este pa.ls donde se empiezan a dar una 

morie do cambios en  la  l&gislacibn de la radio y la televisi6n. 

El Partido  Comunista Italiano, os urro dm los. primeros on proponer 

0 1  paso pacifico  do transicih hacia el socialismo  (que  de  alQuna 

ranmra ms rmtomado por Salvador  Rllmnde al mommnto de subir a1 

.podor por la via dmmcrltica); sin mmbarpo  una  de las tallam.  que 

vislumbra 01 PCI, es la falta de  enlace  ontro los Medios Masivos 

dm Conunicaci6n y el prupo gobernante, A finales  de la  dc5cada de 

los 60'8,  me empieza a denunciar el acaparamionto  do  dichos 

ndiow por parte del Partido Dernecrata Cristiano  desde 10s a&m 

3 0 ' 8 ;  ant. oste hecho, en 1973, e1 mínimtro  de Radioditusi& y 

Tmlmcomunicaciones  publica una dispomicibn en  la cual mm prohibe 

la  instalrcik, de  redes  de telsdi,stribucibn;  en 1974, dearpuds de 

una  serie de audionciam, se emiten  dos  fallos en los cualms  re 

nanitiesta que: a) "el monopolio  no es contrario  a la constitu- 

cik,, a  condicibn de que la radio  y la tmlevisipn den acceso  a 

todas las corrientms d m  poneamiento  y brindm  una intormacih no 

tmndmnciosa"; b)"se autorice la instalacih  de redmm  por  cable, 

siempre qum no  comuniquen ma5 que  a un territorio limitado, y la 

cmrtrucci6n de  repetidoras parr  las emisiones extranjeras, 

simmprc  que no perturben la  ditumitin dm las emisoras  naciona- 

I 

lu. "' Con la logislaci+n anterior el PCI, y algunos, 
. .  
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particulares, pretenderan ocupar el m a w  -io posible. drnt- 

. do la radiodifusi6n para tener e1 mayor mlmrro dm *‘adq?+msar de 

. .asta manera, se inicia una guerra entre  ambos por SU 

. espacio1 sin ombargo, derpudm de algQn ‘tiempo,. al PEI, ‘Labandan+” 

su lucha por loQrar una partiripaci6n mas activa y democrAtica 

dontro de  este importante medio de comunicaci6n masivo. 

Poro ante el empuje  de la juventud italiana, rerurge 

nuevamento la inquietud por buscar espacios do expreril)n para 

todos aque1;os que tengan algo que decir, por lo que on 1977, se 

publica un documento  de Radio Citta Futura, on el cual re platoan 

algunos  objetivos  que  debe perseguir la radio, entre 0110s estan: 

“a)combatir sobre el terreno de l a  informaciw cotidiana y de la 

cultura la funcibn ejercitada por las clases  dominantes  a  travls 

.de, los medios masivos de comunicacitm mas importantes C . . . ]  que 

manipulan la jnformacih para conservar el apoyo  de las masas al 

ordenamiento social y econbmica burQu;)r. 

3b)cubrir en ..torma sistemAtica y articulada 01 espacio social 

Voluntariamente ignorado y excluido de los grandes medra de 

comunicacibn. 

c)reprosontar en  el campo de, la intormaci6n el punto dm vista de 

movimientos de masas tmujeros,eetudiantes,’desempleadoe) que no 

poseen sus propior medios de expresibn. 

d)producir una informacibn horizontal basada sobre una relacidn 

de masa con la ciudad y la vida social del pais que incumbe a los 

consumidores de informacih, a fin de  convertirlos en protagonis- 
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tas activos  de la  vida de las  radios,  tanto  a nivel  cultural  como 

Radio Alice, es  una  de  las  radios  librss  que m&% a  dado  que 

hablar  dantro  de  Italia y algunos  otros  paises  debido al tipo  de 

prOgrymCi6n qe tranomite, de  alguna  manera  retoma y pone en 

prlctica  los  objetivos  an,teriomente  mencionados;  en  esta  emisora, 

la mayor parte de  grupos  marginados  y  desprovistos  de sus propios 

. medios  de  expresibn,  encuentran un espacio  para  vertir  problemas 

cotidianos  por  los  que  atraviesan; la progrrmaci6n e6 planeada 

ptrp cada uno  de  estos  grupos y la participaci6n  del  auditorio  es 

considerable.  Durante  algún  tiempo  logra mantenerse-en el aire, 

sin embargo, como es l6gico  pensar, este  tipo de  radio  afecta 

saveramente los intereses  de la clase  dominante  por lo que se ve 

m la necesidad  de  recurrir  a la censura y represibn  de 10 6  

dueffos de la  misma; Radio cllice, logra moviliraciones digna. de 

tomarse  en  cuenta y demuestra  que la radio es.un instrummnto  de 

podmr  muy  potente el cual  puede  ponerso al alcance  de la sociedad 

civil  para  que  ella misma se  gobierne  de  manera  libre y 

democrltica, con el cierre  de la  emisora,  tra6  vario.  ase8inatom 

. y rrpreriones,  tinaliza  una  etapa  importante  dentro de la radio- 
dituuibn alternativa, .in embarpo, no puede  negarse  que la 

pmramaci6n de la "nueva  radio  italiana"  tiene  una  serio! de 

caractmrlsticar  de  las  radios  libres  que  intmntaron  dar el poder 

de lo. maas modi. a la sociedad civil. 
' ,. 

En CImd.rica Latina.  tambi4n  surgen  movimientos  por  intentar 

Una rei0 democrAtica y que  sirva  re*lmentr a la  comunidad, 

.Si podemos  vmr e1 cam0 de El Salvador,  Nicaragua,  Bolivia 0 PerG 
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Pera, en  donde la comunicacidn masiva, sobre toda  la  radio, es 

utilizada  como  instrumento  de  liberacibn  de  estos  pueblos, 

expondremos  a  grosso  modo  las caractarí.sticas de cada uno de 

0110s. 

Como todos  sabemos  an el Salvador la utilizacidn del ,radio 

es indispensable  para el inicio del proceso  de  liberacibn  qum aQn 

existe. 

Monseñor 

difusi6n  que 

' cometidas  por 

presenta  los 

Romero es uno  de  los  que  utilizan e1 alcance y 

tiene  la radio  para  denunciar  las  atrocidades 

el gobierno contt-a le cuidadanla,  la  emisora Y S A X ,  

hechos  tal y como  succdrn.en  cada  parte del país, 

, .  

.osí como tambibn, es utilizada  por  los  grupos  marginados  para 

mxponer su situacih, Ricardo Sol, nos menciona  en su libro m 
v CwnicariAn Pooular",  una mrie de 

factores  comunicativos  que  hicieron  posible la deciri6n dm1 

pueblo por salir  de la apresi6n  en  la que a h ,  despuh de la 

. .  pbrdida de miles de vidas,  viven.  fidemPs es importante mnuionar 

la existencia  de  Radio  Venceremos Ir cual transmit. en  la8 zona8 

liberadas del pair  todo lo que  acontece  entre la guerrilla y e1 

mjircito  salvadoreño!  la  finalidad pues del radio, es informar, 

: ' educar y servir a la comunidad  con 8 1  objeto  dm  qU8  lo8 

integrantes  de  este  pueblo  tengan  mejoreo,condiciones de vida. 

En Pera, a partir del movimiento  "La  Revolucidn de la Fumrza 

Armada", sa plantea la importancia ¿e la utilizacih de los 

medios  masivos  para  manifestarse  en  contra de algQn rbgirneng en 

1971, la Ley General  de  Telccomunicacioner  de  ese paífb, propone 



I que tanto  la  radio como l a   t e l e v i s i b ,  sean medios.al  servicio de 

la sociodad, ami como lor   d iar ios  y revistas. Despu&s dol  tr iunfo 

d i . 1 .  Revoluci6n Peruana, los  partidos  eloctoreros quo pretenden 

01 acceso a l  podor, so dedican da l lono a l a  oloboracibn de 

programas tolevieivos, dejando de largo l a  pronsa y la   radio,  

de8cuidando así una parte,importante do captacibn de p&lico,para 

lograr engrosar sus f i l as ;  ademhs,  con osto se pierde  la  

f inal idad  *de  la  radio como sorvidor  pQblico dado  que ya no hay 

quim 8m haga targo do v ip i l a r  su tunci6n  primordial ocasionando 

cm,,, -to quo se convierta on un instrummnto n4s al smrvicio dm 

la, .clau dorrinurto  para  cmsorvar 01 poder. 

. .  

. .  

Las radias minera8 de Bolivia'8on  otro  ejmnplo. de l a  

participaci6n c l v i l  dentro de  un mmtfio masivo. 

En \%y on la localidad do kncaf i i r i ,   Bol iv ia ,  nace 1. 

primera  radio mino.ra, &rpIp m l a  cual  'trr)nmito  drrde  los 

COfttPO8 minero8 l o  que sucede dentro de l a  conunidad  y  e1 pais. 

En 1959, 19 misoras  de este  tipo corfforman  una red do 

wi#Fa8 minoras que. por l o  general 80 a8nt imm de lm, propios 

\ 

' meursen -.con&nicoe dm los  trabajadores,  quienos a1 ..tar a f i l i a -  

doo'a Fa Foderaci6n l i nd ica l  de trabajadorrr Mineros do Bolivia,  

conmtituymn e1 p i l a r  m48 tuerto de l a  Contra1  Obrera  Boliviana. 

Para e1 a& de  1980  suman ya 23 misoras que estan on  manos 

de 808 tr.bajadore8;  durante 01 golpe do estado,  rucodido on esta 

d8#,  am, e l  puoblo  boliviano  estaba oscuchmdo las  tranwiisio- 

nO8 do l a  cadena de la democracia establecida  por las emisoras 



mineras, el ejbrcito se dirigi6 a 108 lugares  da  transmisibn  con 

' la  finalidad  de  doblegar a los  minoron  quo se oncontraban On 

huelpa general y mas importante am ara  acallar a dichas 

emisoras. El eficiente  servicio  de intormacih con  quo  Contaban, 

los  pmrmiti6  transmitir  en  vivo  los  avancos  do las  tropas y a 8U 

VOZ, ir,reseñando la caida.de cada  una do las  radiodifusoras, aQn 

asi la  experiencia  de lar,emisoras minoras  siguo  vigente y cada 

vez  que se tiene la oportunidad  estas  salen al air. pormitiondo 

la  participaci6n del pueblo boliviano. 

En nuortro pafs, han surgido  algunos  proyoctos  dw  radio 

al servicio de la  comunidad, sobro  todo on las  zona8  rurales, 

en w1 cual la gente  participa  on la elaborrcibn  do lorn. 

programan  tanto  oducativoe  como  culturales,  un  caso  concrrto 08 

do  ubicado on o1 ostado  do 

Duorrero,  dicha  omisore surge el 4 do mayo do 1982 su objetivo 

' principal es crear m a  emisora  do  tipo  cultural  y  rocroativa  an 

dondo e1 auditorio  participe  de  forma  activa y critica, Radio 

Urrivorsidad  Pueblo, pretende sor, como lo  swPIala la Loy Fmdorrl 

. .  do' Radio y Tolovisi6n, una  emigora  do  intoris  social; rin 

ombargo,  dosdo su inauguracih ha sido objeto  do  innummrablis 

roprosionos  tanto 01 pwmooal quo labopa on  mlla cama 8um 

instrumentos do 

las f oderat  ivas 

hecho  en  contra 

contra la  mstec 

trabajo. Las autoridades de la mntidod a*f como 

s610  han dado larpam a las  domandas  quo ma han 

de  loo  atentados  sufridos,  aQn  con  todo  an su 

i6n ha tenido el apeyo da1  puob1.o guorrorwnse y 

sigue sus transmisiones  en  forma  un  tanto  irropular,  lo  valioso 

de esta emisora es ver como a1 pueblo  de ese mstado time la 
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posibilidad de hacer su propia  proqrarnacih,.se  abre un espacio 

a todos  aquellos que tengan algo que docir en bien de 10% 

domas. 

, .  Existen  otras omisoras de esto t ipo on algunas zonas ruralos 

del  pals, cabe mencionar quo conforman e1 11.Emdo las  radioditu- 

soras que operan en el ,   pair ,  en dichas emisoras 01 90% del 

porsonal que labora en e l las  eu gente de los mismos puoblos y la 

transmisitm do los programas es en el   dialoeto de l a  poblacibn y 

m ospaRc5l la   par t ic ipac ib   de l  radioescucha es coneidorable pur+ 

l a  mClrica  que se transmite en l a  emisora es creada por l a  misma 

pob lac ih  con la  f inaldad de rescatar  tradiciones y de crear 

nuovas formar de oxprosi6n; asi como tambih se da e l  carno de la  

transmimibn de problemas que aquejan a l a  comunidad y las 

powibles  solucione% a los mismos! s in embargo, como se seP(al6 

anteriormento  este  tipo de estaciones  radiot4nicar  cubro apenas 

una  minima pacte de l a  poblacibn mexicana dejando asi de cumplir 

can un importante objetivo marcado dentro de l a  Ley Fodoral de 

Radio y Televisibn, quo la  radio sea  un servicio do interr4s 

mocial 

En la  capital ,  dondo  se concentra l a  mayor part.  del  podor 
~ 

tanto econ6mico como pol i t ico,  so tione conocimiento de l a  

Asociacih do Escuchas de Radio Educaci6n, & C .  fundada e l  IS de 

enoro de 1384,(dla en  quo se celebra e l  dia del  radioescucha) con 

la  f inal idad de defender un espacio ganado en c ior t r  forma dontro 

do la  omiwra  por  los radioescuchas, rsi eonio t a n b i h  so desea 

nuntoner 01 p e r f i l  de programac,iCn en  donde la participacidn  del 



auditorio es activa, en un principio, las instalaciones  de la 

' radiodifusora  son  prestadas para dicho fin, sin embargo,  lar 

autoridades.  de la  erstaci6n consideraron  peligrosa la asociaci6n 

, por lo que ue les  empezb  a  negar el acceso'a fa misma, despuds  de 

agrupar a 600 radioescuchas,  dicha  asociacibn ha venido a men09 y 

quedan  muy pocos integrantes, sin embargo,  los que  aQn  siguen - 
trabajan  en  forma  activa  en sus centros  laborales y en  aquellos 

eupacioo  en  los  que  interactam. '* 

A finales  de 1989, se forma  un  nuevo  radio  club  con la 

finalidad  de  defender los espacios de participacibn  directa  que 

tiene e l  phblico  dentro  de la barra  juvenil  de  Radio 590 dirigido 

por Verbnica  Ortiz, en la cual  hablaba de temas  de  actualidad  y - 
de problemas  concretos  dentro  de la vida  cotidiana de los 

, participantes. 

A principios  de  esto a80 se lanza  una  convocatoria  en  varios 

pmri6dicos  con la finalidad  de  hacer miSS extensivo e1 club  de 

radioescuchas,  durante las primeras  sesiones se tiene  una  res- 

puesta  positiva  en  las  cuales se expanen  inquietudes y objetivos, 

8. pasa por  un proceso de "depuracik," y finalmente de coniretiza 

en la dinhica y funcionamiento de &st., se orpaniza un evento 

masivo  con la finalidad  de  manifestar 0 1  descontento  que  provoca 

' la censura  en  cualquiera  de BUS modalidades, cabe  mencionar que 

dicho  evento @S bastante  concurrido y en la exposici6n de las 

cuatro  mesas  que  hubo  surgieron  una  serie de inquietudes y 

objetivos  que la sociedad  civil  pretende  lograr  dentro  de la 

radio. 

. 

Posteriormente se tiene  una  participacidn  activa  dentro del 
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. .  programa c ~ p l r  dirigido  por  Frrnanda  Tapia  en  Radio  Educacidn 1093 

jueves  de 5 a 7 p.m.; dentro  de  este  proQt-ama se demuestra  que la 

tesis  presentada  por la  lic. Guadalupe  Vald6z  representante del 

IMER en la  3era.  mesa en la cual  expone  que  los  radioescuchas no 

tienen  imaQinaC36n ni creatividad  para  desarrollar  programas  de 

radio, es invillida ya que la creacidn  de  personajes,  elaboraci6n 

dc programas y uso  de 106 micrbfonos  por  parte  de  los  radioescu- 

chas va  mas  alla  de  los  objetivos  propuestos. 

Mls tarde,  los  integrantes del club de  radioemcuchac 

participan  con la misma  conductora  en su programa  matutino 

-T& de 6 a 1 0  a.m. en la estacian  radio 590 aquf 

se hace  uso das: micrbfono  a  partir  de la exposicidn  un  tanto 

satirica de hecbns r r x ( 2 . L ' $ : A  y concretos  de la  vida  cotidiana  de 

cada  uno  de l o s  par-t'icipanter. asi  como  de la saciedad  civil, el 

cambio de administracickr de la emisora  ser& .la pauta  para 

cerrarse  un  espacio ma5 a la participacidn de.10~ que esth da1 

otro  lado  do la  radio; sin  embarpo,  las  actividades  para el club 

' no terminan  aqui  sino  que se pasa da! una  etapa a otra ya que se 

tuvo  la  oportunidad  de  crear y aprender  a  usar la  radio, un 

objetivo  propuesto  en  los  inicios  del club, ademir se tiene  una 

prrticipacitn  en el programa m, conducido  por  Vmrbnica 

Ortit  en Radid UNAM los  jueves  a  las 21 hrs. 

Siguiendo  con el adrnce  en los objetivos OB program8  otra 

actividad a nivel  masivo  en la cual se pretende  quo la 

prrticipacitm  de la sociedad  civil sea mayor  para  empezar  a  crear 

nuevam  alternativas  de  escuchar  radio y tenet-  la posibilidad  de 



hacer .uso de  todos aquellos espacios en los cuales se de la 

'oportunidad de expresar y opinar en cuanto a lo que  sucede en el 

entorno y lar posibles soluciones a muchos de lorn problemas que 

nos aquejan, la tarea apena. empieza y es larga, pero arln con 

todos los obstkulos que pudieran presantarsa se  seguir4 &delante 

en los loo objetivos fijados, no existe conclusi6n alpuna ya que 

cada %&ado  la reuni6n se da en el local proporcionado por la 

UVyD ubicado en Chiapas y C6rdoba en la colonia Roma, haciendo 

una atenta invitaci6n a todos aquolloe que deseen participar en 

la creaci6n de una alternativa a las transmisiones de la 

programacibn del grupo en el poder. 
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1.- Collin,, Claude. u radio como inrtrladganto de D a r t i w r i t m  

~ocia.2 v oolit1ca.r- Mbxico, 

Fol'ios Ediciones, 1983. p&g. 94 
t 

2.- Ibidem PAQ. 96 
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NOTICICROS Rcu)IoFmIma 

Dentro de la diversidad de contenido proqramPtico de 1.0 

rstacionec  de radio, encontramos  aquellas an las cuales 

, transmiten noticieros, algunos do'4 horas  de duraci6n, por 

-8jrmplor MONITOR (1110 Mhz) ,  INOCENTE O CULPFIBLE y VOZ PUBLICA 

. (730 M h z ) ,  PANORRMA INFORMATIVO (1260 Mhz) y otros de menos 

durac'i6n como el de DOMINGO SIETE (860 Mhz); cada uno de  ellos 

tiene su propio perf i 1 en donde el radioescucha tienm mucha o . 
poca participacibn. Para nuestro estudio analizamos tres 'd8 Ostos 

(MONITOR-conducido por el  Lic.  jar& GutiQrrez Viv6-, INOCENTE O 

' ' CULPABLE y VOZ PUBLICfi-dirigidas por Francisco Huerta-, por 

Qltimo el programa DOMINGO SIETE-realizado por Tomar Mojarro-). 

Cada uno de estos programas; junto con SUI conductores, tien8n una 

forma particular de transmitir las  noticias. 

A continuacibn analizaremos el contenido d 8  cada una ae 

8110s ací como la forma an que mancajan lar notici&8 y la 

importancia que le dan a la  pa;ticipaciCm del  radiomrcucha. 

Francisco Huerta. 

.. . 

El 13 de  septiembre  de 1976, sale al aire en la estaci6n 

capitalina Radio AEC, el pragrama OpiniCln PQblica  conducido por. 

el periodista Francisco Huerta. 

n . . . u c a r   e l  microfano &e 1. cabina, d. lor 8StudiOS y 

l l e v a r l o  a Ir cal le ,  r lor hogarrs, a los ' c m t r o s  d 8  trabrjo a 



. (  
donde 1 8  QMtO, para  quo mma Qmte 8.8 1. qU0 hablo; pmr0 no 

' m o b r e  temas huecos,  convencionales,  no, qua hable m1 ciudadano 

u m r ~ a  de su pobierno, dm SUS politicos, dm sus problmrs 

uon4micoIs, de la injusticia, en fin  dm  lo qw nmcmsiti eorrmc- 

, cidn mn r+te pais. &m so convierta la radio m un gran 

rrtormducn, que  apoye el plebiscito,  instrumento  d.arocr&tico 

drrc#rocldo m nuestra naki6ne*.* 

El programa se inicid  con  una  hora  de  transmisi&n  de  las 

ocho  a  las  nueve  de  la  mañana. Fud tal el &xito, que el horario 

'se amplid  de  las  siete  a  la5  diez de la  mathna.  Contd con 

colaboradores  importantes  en la prensa  ,escrita. La Reforma 

Politira de 1979 tuvo  un  espacio  radiofbnico  en  donde  expresar 

SUS puntos  de vista. Para  las  elcccionmo  de 1982 los  candidatos 

de los  diferentes  partidos poli.ticos  tuvieron un  espacia  en  este 

programa. 

Una  llamada  de la Sra. Qdela  Osorio  .afirmando  que el 

t pobernador  de  Queretaro,  Rafael  Camacho  Ouzmhn  le  obsequib al 

entonces  candidato  del FRI, Miguel  de la  Madrid,  la  hacienda "El 

Ro~ario", esto fue motivo  para  que el sindicato  de  trabajadores 

dm la industria  de la  Radio,  Televioifbn, conexos y similares,  a 

tr8v+s de Nqzahualcoyotl  de la  Vega, SU secretirio Qeneral, con 

fecha  del 16 de  agasto  de 1982, "Par  convenir  así  a  los  intereses 

de La organizacitm  sindical",  retirara la autorizacibn 

concedida  para qua Francisco Fluorfa pudiera  trancmitir el 

programa  opinidn  pQblica. 

El PRI por conducto  de su secretario de informacidn  Salvador 

Robles Quintero,  desmintio el "1n'fundio". 
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El programa  radiofbnico  Opinidn  Publica fue suspendido.  La 

concesi6n  de la estacibn CIBC fu& vendida. Periodistas y ptlblico 

hicieron  presi6n  para  que se reanudaran  dicho  programa. En la 

Chara de  Diputados  fue tema de  una sesit)n, pero  NCzahualcoyotl 

de la Vega tuvo BU premio:  una  diputaci6n  federal. 

EI 27 de dQOSt0, a  las 12r00 ht-s. en la  lllameda central m@ 

realizd  una  manifestaci6n  de radi~eocuchas para  protestar.  por 

dicha  medida, pero no .fueron  escuchados. 

Parte  del  pQblico  Sigui6  unido al rededor  del  periddico  que 

se había  generado como un subproducto  de  dicho  programa: Voz 

PCblica. 

En 1984 en la XEQ del  grupo  Radiopolio,  perteneciente al 

monopolio  Televisa,  Francisco  Huerta  tiene su espacio  nuevamente. 

En 1988 !o cambian  a la XEX con la finalidad  de  que su 

auditorio se reduzca  por las constantes  llamadas  relacionadas  con 

0 1  fraude  electoral  para la eleccibn de Prrsidente,  de  donde  es 

Gemado el 31 de  diciembre de 1990. 

6u programa se distingue  por la amplia  participacidn  del 

radioescucha. 

Inocente y Culpable  inicia  a  las 6 a.m. con  una  hora  de 1 
I 

duracibn; en  este  espacio,  la  gente  tiene un lugar  donde puede 

oxprerar  su6  quejas y a  exigir justicia, en  este  programa 6e han 

tratado  injusticias y abusos  como  fueron  los  casos  de  Ricardo 

L6pez  JuPrez  donde su madre  relatb  los  abusos y las  torturas  a 

laes que  fueron  sometidos. El caso Fray Tormenta,  donde se le 

acusaba  de  violar y vender  niños los cuales  albergaba  en  una  casa 
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ubicada  en  San  Martin  de  las  Pirdmides,  dicha caso a h  no S@ 

PIIUO 1 ve. 

En todos  los casos tratados  en el programa se reciben 

Ilunadas  que  reflejan sl coraje  hacia la  injusticia  burocrAtica e 

.Lntorosada;  una  justicia a favor del  poderoso y una  justicia 

ccrrrtro el debil. 

. ' . V a t  PWlica me  perfila como.un noticiero  de  participaci6n civil 

on m& curl se dan  comentarios  can  rempecto  a las noticias  que  da 

0 1  lacutor, su dinkmica  es  dar la informaci6n  noticiora  pidiendo 

al poblico  que  dC su opini4n,  en  ocasiones  pone  en  duda  las 

noticias  que da y pregunta si son  importantos o bien  que la gente 

proponga lar noticias  que consid&-a trarcendentes, su periodismo 

(como 4 1  mismo lo ha  llamado) es un  periodismo  civil  hocho  por 

los radioescuchas,  transmitien-do  noticias  que se viven  en BU 

propia  vida  cotidiana;  podemos  decir  que su programaci6n nor 

invita a reflexionar y participar  en  forma mbs activa  sobre  lo 

IICUChadO. 

Voz P6blica  sigue  buscando el fin  roa1  de  una  noticia y no 

como  Radio Red,  donde la noticia  termina  con una, declaracibn 

of ieial. - 
Ingros6 a estudiar  fidministraci6n  de Empresas a los 17 

. .Ros. Do 1968 a 1972 vivi4  en  Londres  con el afan  de  aprender 

todo  lo  posible  sobre  los  medios  de  comunicaci6n.  TrabaJ6 en 

' la BBC, on  servicio  Latinoamericano.  Cuando  volvi4 a Mdxico 

ingreq6 a la empresa  en la que  trabaja  haata ia fecha,  con la 

intencibn de dedicarse a las nati-cias. 
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Despuh de que el director  de 1.a empresa, , Clemente  Serna 

Alvear, concretb su idea de  ingresar al campo  de  los  noticieros, 

salieron al aire el primero  de agosto de 1974 con  Radio Reporte, 

Avance  in,utantdneo y Monitor, que ue transmitfa  de  siete a ocho 

do la  manana. De 1974 a 1976, GutiQrroz Vivr5 funpi6,  como 

director  de  informaci6n.  Regres6  a Londreu  a  ampliar  conocimien- 

too  en al BBC y ,  al volver, se  ampliaron sum funciones  en la 

empresa:  operaba Radio. VIP, manejaba  Radio  Red y tmnia la 

responsabilidad  del  area  de  ingeniería.  Despudo  de un curso 

. .  

tomado  on  Jap6n en 1977, tomb  la  decisibn de  lanzarse al 

micrbfono, así el primera  de  mayo  de 1978, JOE& DutiLrrez Vivc3 

' empezd  a  realizar.una  doble funci6n: ser  director de informacibn 

y, a la  vez, presentar  esa  informacibn frente-al micrbfono. 

En 1979 los dias 27 y 28 de  septiembre,  transmitieron la 

Asamblea  General  desde  Nueva  York. En 1981 transmitib la cumbre 

Norte-Sur en  Can C b .  En 1984 transmitir5 desdo 21 países 

diterentos.  Siendo  estas  tranumisiones  una  inovacibn  on  nuestro 

país y quedando  de  manifiesto el poderio c~conttmico de Radio Rwd. 

En 1979 a 1982 proporcionaron  informacl6n  vial  sobre la 

ciudad  de  MCxico y el Area  metropolitana, But0 doj6 de 

proporcionaree  por  problemas  econ6micou. 

En 1989 re recurri6 a proporcionar la  informacir5n vial  dorda 

una  avioneta.  Posteriormente su economla  resurgid y se adquirid 

un helic6ptero  Fropio. 

c\ principios  de 1990, adquieren su unidad  m6vil la cual: 

representa  un  adelanto  tanto  tecnolbgico  como cconr5mico por  medio 
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do esta  unidad se transmiten  las  noticias  desde el mismo  lugar  de 

,lor hechos. 

Monitor eo un noticiero  matutino  transmitido  desde  las 6 

a.m. as conducido  por Jose Gutidrrez Vivb, dicho  noticirro 

proporciona .un resumen  cada  media  hora el primor0 es a las 6 a.m. 

y ,  lo  lee el Sr. Vivb, los demko  los  lee  Leticia  Almada  quiOn 

ademas  da la hora  en  cada  corte. A las 6:JQ aproximadamonte el 

Sr. Jorgo  Olea  da un reporte  policiaco y a partir  de  las 7 a.m. 

41 mismo,  abordo del helicbptero  de la ertacibn, da la 

informacih vial de las principales  avenidas del D.F. y del Prea 

notropolitana,  dicha informarih est4  dividida  on S cortor, en 

total, son 20 minutos  de informacik vial  y 10 minutos  de 

comerciales  aproximadamente. 

Las loticids oe1,ortivas  son'  leidas por el Sr. Miguel 

Clquirre, se les  dedica  entre 16 y 15 minutos  en  total a lo largo 

dol programa. Las notas  ecolbgicas  son  proporcionadas  por el 

qulmico  Luis  Manuel  Guerra  quien  tambi6n las iee, dichas  notas 

son patrocinadas  por la  industria  Bayer. 

La informacidn econhica tambihn  ocupa un  espacio  importante 

y es leida por CIrturo  Adam a qui& le  corresponden  entre 20 y 25 

minutos. 

La dinarnica de  dicho  noticiero on proporcionar  Ian  noticias 

como  "verdades  ab%olutas",  ademas  de no contextualizarlas,  quedan 

estas  on un vacio y muchas  veces no tienen  relacibn  alguna. 

CIdomas es portavoz  de  las  declaraciones  oficiales  siempre 

OptimiStaS, la importancia que le da a las  actividades  de 10s 

altos  funcionarios  y  de el "primer  mundo"  (Inglaterra, Japdn, 
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Estados Unidos,  Francia por  citar  algunos) es caracteristica, 

ademas  tiende  a  hacer  comparaciones,  quejandose de todo lo "malo" 

que  existe  en  nuestro pais. 

, 

A diferencia del programa  citado  anteriormente la 

prrticipacibn  del  radioescucha es casi nula y generalmente  a 

favor  de  los  comentarios  que se dan  a lo  largo del noticiero. ; 

Periodista,  novelista, valetior, escritor de cuentos, 

conductor  de  programas de radio y televisih,  realiza y conduce 

m la  actualidad  cuatro  series  que  transmite  radio UNAM, la 

primer  serie es: Pensamiento e Ideas  de Hoy; salid al aire  por 

. '  primera  vez el IS de  abril  de 1975. Palique. y cabeceos, por su 

parte  apareci6 el 1 3  de agosto  de 1977. Palabras  sin  Reposo 

8urgi6 el 28 de agosto de 1980 y  Domingo Siete, el 7 de 

septiembre de 1987. 

En Pensmientos e Ideas  de Hoy so basa  en el an41isi8  de 

noticias  actuales  respald&hdose  en  algunas  anteriores  sobre 01 

mismo hecho, enriquecihdolas con  fabulos de su creaci6n ddas al 

tina1 de cada  programa. 

Paliques y Cabeceo. es la "parte  chusca" de los eommntarios 

expresados  semanalmente  en  radio,  televisi6n, y prensa  por  los 

hombres  p&licos:  políticos,  deportistas,  vedettes, el clero 

politico,  los  líderes dcl  sindicalismo oficial;  a1 rmspecto 

comenta:  "Ahora he combinada lo que  actualmente  dicen  de 

aberraciones  con lo que  dijeron hace aplos, para  aconservar la 

memoria  histbrica. Por que ya cuanto  con  muy  buen  archivo  despues 

de tantos  años de hacer el programa. ' I 1  
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Dominpo  Siete a dife'rencia de loo dos anteriores fue 

planeada para poner los micrdfonos al servicio  de loa 

.'radioescuchas, limithdose el conductor a hacer  comentarios de 

noticias, traer a colaci6n datos,  cifras, decIaraciones,  hechos 

acontecidos  mucho  tiempo  antes para  mostrar a.106  radioescuchas 

la realidad  tal  cual es. , 

Mojarro setlala: "Todos los programas tienen un solo 

objetivo, que.ee el de mi periodismo: presentarle a la Qente su 

roalidad  polftica,  social,  econ6mica y mostrarle -con esa 

realidad-  que el sistema esta siendo rebasado, eutl  siendo ya 

inoperante. En síntesis:  mostrar la realidad  para que el  $aisa- 

naje  deje  de drleyr y enpiece a asumir."s 

Domingo  Siete inlcir Ics Jominqoe a las 10 a.m. y termina a 

11s 11tSq a.m. le dedica  aproximadamente 60 minutos a noticias 

nuion8S-.e internacionales  contextualizandolas, lee una  noticia 

y 1. 1 l W a  a la rralidad, la analiza e invita a, sacar 

ConclusiOnW que n h  tarde e1 radiwscucha puede vortir en el 

programa. 

Do8pu+s de una serio de noticias, proprama mrlsica cubana o 

do la basteea hidalgumu, analiza la letra de &stas y la 

relaciona con la realidad. 

En promedio  recibe 50 llamadas Las curler en su  mayorfa son 

para  criticar loo malos acto*  del gobierno  as1  como .US errores y 

para dmunctar las  injusticias. 

EstC contra el alcoholismo, la televisibn, el imperialismo 

yanqui y contra los malos Qobernanter. Compromete  su  opinik, y 
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apuesta  contra el pacto. 

La censura que hace en su programa  es  minima, se limita  a la 

imapen  preoidencial. 

CI diferencia  de loo dos anter2iorem, lo; comentarios hochos 

por e1 conductor son sin "mordaza", el habla y denuncia 

diroctamonte. 
.. , , 

. .  

1.- Robeil Corella Ma.  Antonietta. 

ienrias de la w i o .  M'xico, Ed.Trilla8, 1989, 

pAQ.275. 
I 

2. - 
3. - 

96 



ANEXO 1 

QUIONES RADIOFONICOS 
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GUIONES RADIOFONICOS 

GUION RADIOFONICO GRABADO EL DI4 23 DE MARZO DE 1990. para 
presentarse  en el programa COOS dirigido  por  Fernando  Tapia  en 
RRDIO EDUCACION. 

Entra  blues  de  Batman. 

JUAN- Radio  Goya  presenta su programa  -pausa- DESNUDOS. 
un programa,que busca la credibilidad  de la  cachondes, 

(gemidos) mmhh,  aahh, ... 
CARMEN- 

TETONA- 

. voz - 
SPINTOS- 

. CARMEN- 
SANTOS- 
JUAN - 
voz - 
CARMEN- 
JUAN - 

Buenas  noches amigos,  ya saben estarnos  desnudos, digo 
en su programa  desnudos  y aquf tenemos  mada  menos  que a 
la  tetona  Mendoza,  quien nos va  a  platicar  muta  noche 
sobre su r-elaci6n con el Santos. A ver tetona  como va eso 
eh!. 
Ah, muchas  gracias  por  invitarme Verbnica, muchas  qratiaa 
y a tí, mondriuo  Santos, si me crstAs escuchando,  ahora si 
te  voy a decir  todas tus verdadee,  veras  malvado  Santos. 
Aguas,  aquas, ahí viene el Santos. (ruido). 
Ya  les caí  pinches viejas, QuB e e t h  haciendo?.  (golpes, 
ruido,  gritos. .. 
Ah, así  eres  en la cama  Santos?. 
MAS o menos. 
Que se traen  ustedes dos'?. 
Vistanse,  vistanse,  ahí  viene  Dallal. 
Ay!  pasenme  mis  bloomers. 
Al final,  Verbnica se fue  con el Santos,  la  tetona 
Mendora l e  meti6  una  quebradora  a  Dallal,  la  estacidn  fue 
vendida  a  un consorcio japonbe y desde  entonces el 
proyrama sa llam6 VESTIDOS MCIDE IN COREA. 

entra  dinero  por  nada  (Dire  Straits). 
JUAN - (como  en  Rock 101)- DInero  por nada,  dinero  por  algo, 

dinero  por obreros, desde la transmutaci6n  ginecoJdgica 
de la  ideología  trans  ocednica,  rock  cientoanico en el 
99, perd6n  esa es la compotencia,  en la tranomutaci6n 
ginecol6gica,  insisto,  despues del fraude  electoral de la  
postmodernidad  Salinisfa,  rock  cirntoanica. 

VOZ - Aguas,  aguas,  ahí  viene el Santos.  (ruidos,  golpes). 
SANTOS- Ya  e'stuvo suave  payaaso, le acabo  de  romper el hocico al 

de la otra  estacibn, y ahora voy contigo. 

A partir  de  aqui  utilizamos el formato  para  guiones  de  Radio 
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PARODIA DE RADIO  RED 

- 
JDENTIFICACION  DE RADIO RED 

VIVO:  AHORA  ENVIAMOS NUESTROS  NICROFONOS  CON 
NUESTRO HELICOPTERO  PARA QUE USTED QUE 
NOS ESTA  ESCUCHANDO, SE INFORME DE CONO 
ANDA EL TRAFICO Y SEPA  POR  DONDE IRSE. 
ENVIAMOS  NUESTROS  MICROFONOS  TAHBIEN A 
GUADALAJRRA Y TINOÜINDIN AUNQUE NO ,LES 
SIRVA  DE  NADA,  SALE...CAMBIO Y FUERA. 

EFECTOS  DE CALLE/TRAFICO/HELICOP'lLEISL 

'REPORTERO: ORACICIS, NOS ENCONTRAMOS  A 
EORDO  DEL  PODEROSO  HELICOPTERO "RAMBO-S" 
PROPIEDflD DE RADIO RED, Y LES INFORMAMOS 
QUE SE  REGISTRA UN ENORME 
ENBOTELLAMIENTO EN LAS CALLES  DE 
CONGRESO Y UNIVERSIDAD, PRACTICAMENTE 
NADIE PUEDE PASAR. 
RECUERDEN  TANBIEN  AMIGOS, QUE LAS CALLES 
DE REFORMA Y JUAREZ HAN SIDO  CERRADAS 
POR  REMODELACION Y LAS AVENIDAS 
ALTERNRTIVAS SON AVENIDA  GUADALUPE Y 
CALZADA  DE LOS MISTERIOS. 
TANBIEN ES NECESARIO  RECORDARLES QUE SE 
ESTAN HACIENDO  MODIFICACIONES A ARTICULO 
123, QUE LE HARAN  DESEHEOCAR EN EL GRAN 
CANAL, EXTREME  SUS PHECNJCIONES. 
POR OTRO  LRDO,  VEMOS QUE LA AVENIDA 
CONGRESO , DEL TRARAJO SE  ENCUENTRA 
SATURADA DE TIANGUEROS,  TRAGAFUEGOS Y 
PAYAS I TOS 

v IVO: ! !NO  SE  DICE ASI! ! ,  !SE  DICE  "TRABAJADORES 
DEL  SECTOR  INFORMAL  DE LA ECONOMIA"!, 
!PROSIGA! 

REPORTERO:  PERDOON  PATROON, LE NOTIFICAMOS QUE LA 
AVENIDA PATRIOTISMO  DESDE HOY  TOMA 
SENTIDO  SOLO  HACIA  ORIENTE Y QUE LA 
AVENIDA  SINDICALISMO SE CIERRA POR 
OBRAS  DE  REMODELAC  ION POR TIEMPO 
INDEFINIDO. 
SI VA A TOMAR REVOLUCION QUE SEA EN 
SENTIDO  CONTRARIO, Y ANTE  TODO EVITE 
CIRCULAR  POR EL EJE LAZAR0  CARDENAS O 
POR  GVENXDA  CUAHUTEMOC,  DEBE  CIRCULAR 
POR EL VIADUCTO  MIOUEL  ALEMAN Y POR 
SQRRE TODO AGARRE-SU DERECHA, PUES SI SE 
LE OCURRE AGARRAR SU IZQUIERDA QUE DIOS 
LO COJA CONFESADO. 
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VIVO: !NO META A OTRAS  PERSONRS EN EL TRAFICO! 

REPORTERO:  OIGA SEfiOR VIVO, ME  ACABO DE DAR CUENTA 
QUE ESTE ES EL REPORTE DE RYER SIQUE 
FUNCIONANDO PARR HOY? 

v I vo: !CLRRO!,!LO QUE IMPORTA ES EL MENSCIJE! 

REPORTERO: ESTA ES RADIO R E D ,  SU ESTCICION RMIDA... 

VIVO: ESA ES E-2 !BABOSO!... 



PARODIA DE TELE-BAZAR POR  RADIO 

EFECTO  DE  CAJA  REQISTRRDORA 

TEMA  DE EfL. LLANFRO  SOLITARIO 

LOCUTOR: !COMPRE!,!VENDA!,!ESTAFE!,!CAM8IE!, 
! TRANSE! . RADIO BAZAR LE AYUDA 
COMUNIQUESE A NUESTROS  TELEFONOS 
102-0202 Y 104-04040 
Y AQUX ESTAN NUESTROS  PRIMEROS ANUNCIOS: 

-EL D.D.F. ANUNCIA  OFERTA: PARA USTED 
SEEOR  HOTELERO, ' PRECIOSOS  TERRENOS CON 
VISTA AL CHIC  CLUE  NAUTICO  "XOCHIMILCO", 
,CADA  LOTE  INCLUYE 10 NATIVOS  PINTADOS DE 
QÜEROS Y CAPACITADOS  PARA  LAVAR,  TENDER 
Y SERVIR,  ADEMAS USTED NO COMPRA EL 
TERRENO, LO ALQUILA POR SO0 AROS A 
PRECIO DE RISA,  MAS  INFORHES EN EL 
ZOCALO, LADO  SUR  CON EL RE-"GENTE" 

-!PROMOCION, PROMOCION!,  PROMOCIONES 
LOPEZ DE SANTAANA E HIJOS,  ANUNCIA SUS 
FABULOSOS PAQUETES DE  EMPRESAS 
PARAESTATALES NO ESTRATEOICAS NI 
PRIORITARIAS,  TOTALMENTE  SAMADCIS, 
SINDI€ATO?, NO ES PROBLEMA  TODO  CON 

PRECIO A TRATAR. 

-SI SUS  MOSAS NO SE PLIEGAN  FACILMENTE Y 
ES CASI  IMPOSIBLE  DOBLEBARLAS, NO LAS 
BOLPEE INUTILMENTE,  NO SE  CANSE  DEJE EL 
TRABAJO A LOS EXPERTOS:  !MOLINOS "EL 
QOLPE"! EN AVENIDA  TLATELOLCO # 68 CON 
SU DUE50 Y SERVIDOR EL GENERAL  RETIReDO 
HERNANDEZ  TOLETE. 

-CONSORCIO  JAPONES  SOLICITA EXPERTO EN 
EXPLOSIVOS Y SISMICIDAD, PARA  ESTUDIAR 
LA POSIBILIDAD DE DESPRENDER  LA 
PENINSULA DE BAJA  CALIFORNIA  DEL 
TERRITORIO  CONTINENTAL Y REMOLCCIRLA 
HASTA EL IMPERIO DEL  SOL NACIENTE, 
MAYORES  INFORMES EN Lfi ES'TACION. 

-CONSTRUCTORA  "TALAMONTES INC. " COMPRn O 
RENTA  TERRENOS  CON  ARPOLES  PARA  INSTALAR 
UNA  FABRICA  DE PALILLOS DE DIENTES, 
PROMETE .QUE QENERARA  EMFLEOS,  TAMBIEN 
SOLICITAN  PERSONAL  EXPERTO EN HACHAS 'f 



SIERRAS . 

VOZ  AMENAZANTE: 

LOCUTOR: 

MARCHA  FUNEBRF  (TCIRAREADA) 

!LAS  DROGAS DESTRUYEN!... PREGUNTALE A 
LAS ECONOMIAS  DE  LATINOAMERICA. 

ENTRA  TEMA DE NARANJA  MECANICA 
FONDEA  TODO LO SIBUIENTE . 

-Lfi UNION DE LIDERES SINDICALES EN 
DESQRACIA  OFRECE SUS SERVICIOS DE 
CONTROL Y REPRESION, J I NETEO , 
ESQUIROLAJE, VENTA DE PLAZAS Y SERVICIOS 
CONEXOS, MFJORAHOS  PRESUPUESTOS, LLAME A 

REQUIERE DA HAYOR  INFORMACION PUEDE 
ESTA ESTACION Y PREQUNTE POR FIDEL, O SI 

PASAR AL RECLUS~RIO ORIENTE Y PREGUNTAR. 

-!JOVENES! Y NO TAN JOVENES, TIENEN 
MIEDO DE QUE SU RELOJ COMPRADO EN EL 
SECTOR  INFORMAL  DE LA ECONOMIA SE 
DESCOMPONGA?. EL NUEVO RELOJ TIMO-X LE 
OFRECE SUS NUEVOS  MODELOS A PRUEBA DE 
PERROS FOLICIAS Y DE  POLICIAS  PERROS, 
BOMBEROS,  MACANAS, PICANAS  ELECTRICAS Y 
PATADAS VOLADORAS...ES UN PEQUEÑ0  LUJO ... PERO !SU TIEMPO LO VALE! 
Y AS1  AMIGOS LLEGAMOS AL FINAL DE SU 
RADIO-BAZAR PATROCINADO POR TIANOUIS 
"GUILLLERMINA", HCIY UNO EN CADA  ESQUINA. 

SyaE TFMCl W N J A  m A N I C Q  
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IA DE RnDIO-NQV&@ 

Locutor a: 
(VOZ aniAada) 

Locutor bn 
(voz aguardentosa) 

Locutor c: 
(;or de esKora  enojada) 

niRos 

Locutor a: 

niño: 

diferentes voces: 

padre bot-racho: 

sargento Matute: 

coro  de niños: 

niña: 

narrador: 
(serio) 

padre  borracho: 

narrador: 
(informativo) 

El sistema integral  para 
subdesarrollo infantil 

El circulo de padrer  golpedores 

Y la fdbrica  de  cinturones 

wayayaywy! 

presentan su muy  gustada  seria: 

el 

'I tener 

!esta del  corol! 

!callate  escuincle! 
!los  nin"os no  hablan! 
!irrespetuoso,  toma  chamaco  tonto! 

m Y aritos de d w  

!hip! es u n a  ficha,  perdbn, es una  dicha 
que  beoemos  aquilatar  !hip! 

!ese  es mi cabo! 

mundo  de ,juguete, e5 ese  .lugar 
mundo de juguete, vamos a jupar, a  jugar 
a  jugar y buscar y buscar un bello  luqar 
bom,bom, donde  brilla  siempre el sol. 

hay,  otra  vez 

Despues de una  larga  y  dura  razzia, 
digo, " v i s i t a "  en  importante  procesadora 
de levadura de  cerveza  en la colonia 
Anahuac,el  cabo, Qerardo Luis,  llega a 
su domicilio. 

patrulla  enfrena  rechinando  llanta 

!hip! adios sargento  matute  (canta)  pero 
sigo  siendo el rey. 

Sabre el sill6n  de la  sala,  la  hija del 
cabo (3erardo  Luis,  escucha el radio  y 
juega c m  su muireca, que  al  darle  una 
nalgada dice: 

mama!.. muñeca: 
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narrador: 
( t ie rno)  

padre  borracho: 

rnuñec a : 

padre  borracho: 

niña : 
(asustada) 

padre  borracho: 

n i  ña: 

padre  borracho: 

mad r e  : 

padre borracho: 

madre: 

narrador: 
(amoroso 1 

madre: 

niño: 

madre: 

niño: 

e l  cabo se dirige  tiernamente a su h i j a .  

!qu i tate  de ahi  escuincla!  

t ropieza,   patada,   ch i l l ido   de   la   n iña,  
muñeca oue cae. 

m a m d ,  mama.. .madres. 

fondea 01  l lo r iaueo  de l a   n iña  

!Brianda! a donde crees que  vas?, 
quitame las  botas y ponle a m i  novela 
"lambada  poi-  un amor". 

s i   p a p i t o ,   s i . .  . 
!pero  movida!  (balbucea como papa oso). 

no me pegues  papa. 

! Y  donde esta ese escuincle que no  ha 
venido a saludarme? ... que ganas  tongo 
de mandarlo con su tio Wi l l y  ... 
!hay!  es que se sa l i6  a j ugar   v ie j i to ,  
pero  ahorita voy por  bl. . .n-n-no t e  
enojes. 

!pero  rhpido! y !cara jo !  

s i ,  s i  ya  voy,  ya v o y . . . .  nnno me vayas 
a pegar. 

La madre busca a Lu is  Gerardo y a l  
encontrarlo, amorosa, SI d i r ige   hacia  
81. 

!Luis  Gerardo!  maldito  escllincle, donde 
andas, t e  ando buscando, no ve6 que t u  
padre ya l leg61. 

hay mamd pues estoy  jugando a l a   cas i ta  
can la vecina de enfrente y apenas me 
tacb set-  e1 c l iente .  .. 
!hay chamaco!  que juegos son esos,  eres 
identic0 a tu  padre, y mira  nadamh que 
pantal6n  traes.. . 
pus el. mismo de  hace  un afio.. .ya hasta 
parecen hermudas. 
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madre:  hay chamaco ca l la te  ya,  .andel@ que se 
padre lo anda  buscando, pero ya 
! vamonos ! 

nifio:  no que los reyes  del  hogar? 
(rezongando) 

madrer !que  tanto rmsong8s escuincle?! .  

niRo: que cuando sea  grande quiero mer  como m i  
Papa. 

madre: !ah !  bueno,!mas t e   v a l s ! ,  debrm maguir  su 
ajemplo. . . ' . m j m  chamfico este. 

narrador: 41 l legar  a l a  casa, se entabla un diklogo 
fami 1 i a r .  

La  nifia l l o r a ,   e l  padrm  ronc., l a  madre 
acusa niXo y m1 niRo  resonga y sa burla.  

La  niXa pmQa un berr ido escandolomo qua 
w i e r t a  al nadre. 

ni ría: aaaaaaayyyyy 

padre:  que, que, donde est& l a  macana..  .donde 
(despertando) l a  macana, m i  macana. 

madre: calma  querido, no pasa  nada. 

padre:  !pero que pana'   aquí!   mira n8da mas 
e l  mocote que dej6  eut8  emcuincla en m i  
placa  del H cuerpo de  apaRoneros. 

madre:, ya ves, ya ves chamaca l o  que  haces 

Be escuchan &ee Y c h i l l i d o s  

padre: y tu  movido. . . te me aQarras esos cascos 
y me traes unas che las . . . !pero   ya ! .  

(bur  ldn 1 
niFio:  hay s i . . .  unas chelas. 

nar rador :   a l   sa l i r   e l   n iño   los  padres se 
( informativo) comunican. 

madre: Qerardo Luis,  tengo algo que decirte 
sobre  Luis  Gerarda, nomas no te  enojes 
he'?, es que, sabes, descompuso e l   rad io  
y cada vos que oye  una cancibn se pone a 
decir  tawgadas en ves de  ayudarme  con 



narradal-: 
(sevio) 

niño : 

tendero : 
(gachupín) 

n iso  : 

tendero : 

niño : 

tendero : 

niño r 
(muy quedo) 

(sabihonda) 
narrador : 

niso : 

, Padre : 
(enojado) 

niño : 
' (temeroso) 

Padre : 
( fur ioso)  

( 1 1 orando 1 
ni80 : 

Padre : 

narrador: 
(deportiva) 

e l  quehacer..  .hay que cart ipar lo ,  
regañalo,  habla con (Bl por  favor. 

E l  niso se d i r i g e  a la   t ienda.  

GolDeteo de bot;ellas 

detente no me mates, detente no me mates. . . .  

! JossQ! otra  ver  por  aqui? 

S i ,  me mando m i  apd por unas chelas 

Tu padre ya. me debe hasta  la  camisa 

Pues  no es mi culpa,  Indele deme unas 
chelas s i  no  se  va a enojar . . .  

Ya no os f i o  nada...ora que si me trae8 
a tu  hermanita podemos l l eqar  a un 
arreglo.  

!Clh que l a  chingada! 

Luis  gerardo  regresa a su casa confiado 
en la comprensi6n de su padre 

Oye papa, f i j o t e  que e1 v i e j o  taca80 de 
la  tienda  no me quiz0  dar  la8  chelas. 

Que? 

Es que dice 

!Que! 

Que l e  debes 

! Que, que , que ! 

Se oyt? un golpe  seco,  chil l idos y mAs 
golpes, que dejan paso a efectos de 
arena de Rnx Y Dublaco -c ia nado 

!Comienza l a  gran y esperada  pelea! 
transmitimos.  desde  cualquier  hogar 
mexicano que se respete 

, .  



. .  

Padre : Y l a  desobligada de t u  madre  que no paga 
las  cuentas, de seguro que sigues  per- 
diendo e l  tiempo con tus radio-ndve1as y 
e l  club de r rd io  mscuchas,  pU8S  toma tIi 
trnbiw. 

Hadre : No viejo,  no me p q u n ,  pd19rle s i  
(wp l iomte l  quiarwr a l  chamaco, pero a m i  no. 

11arr8dOr I Lor contendimtes van a sus esquinas, e l  
piRo  luce  bastante mal, e l  prdre  es 
8consejado por 18 maa, l a   n i h  se 
d i r ige  a su hermano. . .  

n i I k  : -Hermanito, no te   serv i r ia  un cmtrc;  
aunque  sea? 

niAo I Ay no, me hubiera quedado 8 bai la r  
lambrdr con las  vwinas. 

narrador I Se escucha fumrtemonte l a  C8npanl 

Y a w t a  de 
. .  

Padre I Ahora s i   v ie ja ,  donde ntI m i  cintur6n 

niRa S C h s a l o ,  hermanito,  c&nralo. 

.narrador I E l   p u r e  frmn+tico se avalanza  sobre e l  
. (oakocionlvldose) n i k ,   e l  cual 1otp-a escabullirme,  piro 

l a  madre l o  dmtiene y e l  padra l o  
alc8nzl, lo golpra, la   nrdre ponm f r m t e  
a l  padre un l ib ro   d r  Pedagogía, 81 padrr 
lo t O m 8 , l O  ve y !1r  pega en la cabeti al 
niiio con 611 l i b r o !  y exclamar 

Padre, L Ora s i  te m largas con e l  t i0 Wil ly  

PQblico I !Knock out! 

harrrdor D !Esprrm!, s i   l a  rniscm1lvlra f i s c r l ,  1- 
(conciliador)  ajustes de personal.  las  huelgas 

inmxistentes, o e l  pacto, l e  provocan 
i r r i t a c i h  y se deja   l l rvar  por la 

' furia,  recuerdr.. . .ante* de declarar 
!knock-out!, cuento hast%  diez. 

PWl ico  : Uno, dos, trcs, cuatro,  cinco,  seis, 
' k d a  nthero mas furrte)  siete,  ocho, nueve, . .  
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narrador : 

nrrrador : 

niKo I 
(1  lorando) 

Voz I 

A i  f i na l  L u i s  Oerardo, sm *fue 8 t r l b r j a r  
a1 changarro do l   t io   Wi l l y ,  ' 

La hermana se rrreJun...perd6n 8. err6 

La madre finqlmmntr aprondi.6 a contar 
con el tendero, 

h r r ta  diez,- 
Y m1 padre v i6  01 f i na l  de "Lrmbrdr por 

No se pierdr  nuertro prdxilao OpíSOdiO - 
un amor" 

on el que...Luia Oerardo t rnd r l  hijos. 

Y recuerde s i  ustoel no  mantiono r 1. 
familia  unida...  quien lo harl?  

!El gaaaas! 
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CINALISIS  DE LOS COMENTARIOS  REALIZADOS  POR JOSE OUTIERREZ VIVO, 
FRFINCXSCO  HUERTA Y TOMAS  MOJORRC! CON RESPECTO A LAS ELECCIONES 

DEL ESTADO DE  MEXICO  EL. 1 1  DE NOVIEMBRE  DE 1990. 

{.$NEXO 2 
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A continuaci6n se anexan los comentarios  realizados  por Jo.6 

Outidtrrez  Viv6, Fransico  Huerta y TomAs  Mojarro  con  respecto a 

las  eleccionee  que  hubo el 1 1  de  noviembre  en el Estado de 

hldxico, dichos  comentarios se transcriben  en  furma  textual. 

Francisco  Huerta 12 de  noviembre  de 1990. 

7:15 a.m. 

' l . .  . el abstencionismo  hasta el  70% , esto es muy 

significativo y tiene  que  analizarse,  sería  bueno  conocer la 

opini6n de usted, el por  que el ciudadano no quiere  defender  su4 

derechos  politicos  y  derechos  civiles". 

8r00 a.m. 

Pregunta  Francisco  Huerta  Tiene  algo  qu  decir  acerca  de  todo 

esto?  (despues  de  leer los principales  encabezados  de  los  diarios, 

haber  pasado al aire  la5  entrevistas  denunciando las anomalía%  y 

al haber  concluido el "Valedor"  (como se autonombra  Tomas 

Mojarro),  menciona los nQmeros telsfbnicos. 

Participacitm  de  Tomas  Mojarro  en el programa  de  voz  pdblica el 

12 de noviembre  de 1990. 

"Abstencionismo  y  descontento  ciudadano.  61,000  credenciales 

no fueron  recogidas . Descontento general,  los  representantes  de 

los  partidos  contendientes  se  acusan de fraude. 

A raíz del nuevo  fraude  aumentar& el descontento  ciudadano, 

ovio es pensar  que mhpi fuerza pirblica necesitara el gobierno  para 

mantener el estado  de  derecho,  estado  de  derecho  contra el 

ciudadano y estado  de  derecho a favor del gobierno. 

Pregunta a Francisco  Huerta.  Se  fortalecí6 la democracia el . 
día de ayer o al contraric, se gener6  mayor  descontento  y se 
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ampli6 la brecha entri gobierno y gobernados, tu qurl  opinas, 

ustedes valedores,  qu4  opinan? ... 
19 DE NOVIEMBRE DE 1990. 

“Los partidos no tienen  la  crrdibilidad y e1 poder  de 

convocatoria, por  otro lado, el @scepticism de la Qente” 

“El votar es un deber y qui&n no lo hace no est&  cumpliendo 

con la Constitucib, no tione  valor  moral ni politico SU reclamo: 

primero  hay qu poner el ejemplo a? gobornante”. 

Tomdo  Mojarro 11 de  noviembre  dm 1990. 

’ “El entusiasmo,de la ciudadania  quad6 do manifiesto, por la 

aflumncia  da  votantes  se  prevee un bajo  abstencionismo, de 

. di8tribuci6n irregular, los incidentes  son  ai8lado8  y se han 

de8ahopado E1u conforaidLd  a le  ley“, esto se decía 3 dia8. antes 

do  celebrada la votacitm. 

A8i  minuto  a minuto,  la  estrategia de  informacibn del PRI 

precisaba qua decir, c6mo informarlo, harta  done se genera la 

afluencia  de  votantes y por Oltima  declarar  a I’as 22800 horas del 

1 1  de noviembre  que el PRI habia  obtenido  un  triunfo  absoluto, 

osto reitero 3 dias  antes  de  ocurridas  las  elecciones. 

Emto me recuerda, a mi, Mojarro, es@  documento  publicado  en 

el Heraldo  en el que el hoy  presidente  apradecia a todos  los 

priistas  que  colaboraron  en el procaso  electoral  por el triunfo 

claro; rotundo  y  contundente  que  había  logrado,  esto 20 dias 

antro  del 6 de julio*. ... Ha! M&;:Ico. 

~ ~~~ 

’ b+comentario  rrtomado  del  Heraldo de Mexico  de  una cr&nica 
hecha  por fileman-Alemdn. 



Vicente  Luis  Coca  Alvarez  (delegado  Qeneral del ComitC 

Ejecutivo Nacional  del PARM on  el  €do. de Wxico) dijo “Es falsa 

la afirmacik, de que en  el Estado de MCxico  afloraron las viejas 

prlrcticar  del fraude, por lo menos  se  dio  paso a1 fraude 

implicado  con la inform&tica, la robdtica  y la computaci6nn, se 

acudi6 con  una  gran tenacidad  a la creacidn  de una profecsi6n:  el 

traude  cibernbtico”.  Mojarro  comenta al respecto 

... modernizacibn. 
Josh Outierrez  Vivb 12 de noviembre de 1990. 

7830 a.m. 

En  este  horario lorn representantes del PRI en e1 Estado de . 
PWxico, emitieron sus comentarios  con  rmspecto al proceso 

electoral del día anterior, mencionaron  que en SU mayoria las 

elecciones les  habían favorecido en m l r s  del 90X. Posteriormente, 

las 9t.22 el sr. Viv6 realizd  una  serie de entrevistas  telefbnicas 

ton  representantes de la oposicih, se vierten  algunas de ellas. 
1 

drl Contith Directivo  Estatal del  PDM  en  el  Edo. de  Mxico). 

V i v b  CrSmo percibe los vesultados  de ayer?. I 
Naranjo-  Menciona la existencia del  I;rrruseL aunque  indica  que 

no ha hecho  denuncia formal al respecto. “Al menos  tonemor 2 

municipios asegurilrtoo, hay que  esperar  hasta el millrcoleu o 

jueves”. 

Entrevista rlerlizada  al  sr. Angel Naranjo  Reyes  (presidente 

I 
. I  

A1 momento en que  Naranjo  habla  sobre los funcionarios 

corruptos, Viv6 le  da  las Qracias y corta la  llamada. 

Entrevista al Delegada  General del Comite  Ejecutivo  Nacional 
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del PARM en el Estado  de M@xico, Sr. Vicente Luis Coca. 

. Viv6- Cdmo le  fue al PARM? 
Coca-  Cdmo le fue  a la oposicidn? mAs de lo mismo, el gobierno  de 

la  RepCtblica y el Bobierno  del  Estado  no  cumplid  con lo 

, prometido,  la  prepotencia, el autoritarismo y la cerrazbn 

pal it ica. 

Viv6- Tiene  usted  alpunos  elementos  para  asegurar  estos  puntos  de 

.vista que  nor  muestra? 

Coca- El Delegado  General  Del PRI conjuntamente  con el 

presidente del ComitQ  Ejecutivo  Federal se adelantan a dar 

r@sultados,  resultados  que  oficialmente  no  pueden  ser  conocidos 

hasta el mi&rcoles o jueves, ellos  declaran  una  amplia  ventaja 

del Par.t;irJo R~!! .: c~lucic~i.l‘r..i::. I n * . t  i tucional, en  contradicci6n  con 

las  propias clcr.cla;-;rclol-lPE. del Gobernador  que  dijo  que  ningQn 

partido  declararla  nada  hasta  que  tuviera  en su poder m&s de 50% 

de las  actas  de  escrutinio  en su poder, por lo que no podrían 

declarar  triunfo alguno. Era  claro  que  ayer  que se dieron  estas 

, dmclaraciones  a las 22:00hrs, ninqdn  partido poseía las  actas, ya 

que la mayoria  de  la6  casillas he cerraron  tarde. 

AlQunas  denuncias  de  parte  del  entrevi8tado  son  las 

sipuientesi: 

- 164 denuncias  presentadas  por las  comisiones. 
- En la ca6illa 37 del  dto 30, la diputada  Elizabeth  Barrera  de 

Maciao, se present6  con guarura~ agrediendo a l  

PRD y robando  las  urnas. 

- 178 credenciales  repartidas para el carrusel. 
Coca  Alvarez  comenta  que “no se vale  que 

representante  del 

el PRI adelante 
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. .  

a  pensar  que ya tenia  todo  planeado. 

le  da  lar  gracia. a1 liconciado  "Lo  agradezco 

punto de vista de su partido  y errporemor  m1 

jueves. -Coca Alvarot lo dice "astas 

vísporas  por  que  da 

Butihrroz VivC, 

liconciado  por el 

midrcolem o el 

irregularidades se comentan  entre la gente y la  prensa". 

Podemos  ver el tiempo  dedic'ado a la noticia 0s variable ya 

.que Francisco  Huerta  habl4  mobre  Bsta  las 3 horas  do dur,acibn del 

programa  on  donde  las llamadas' del  radioescucha  fueron 

aproximadamente 49 de las  cuales el 95% eran  denucias  de la 

corrupci6n  que el PRI habia hecho a trrvh dol carrusel, el robo 

dm urnas,  la repartici4n  de  credencialos a menoros  de odad, a r i  

como trmbibn se haya  rasurado el padrbn. 

a :  

Sus comentarios se 1imi.taron a reforzar lo que se denunciaba 

o bien a reflexionar  sobre lo  ocurrido,  invitando  a1 pQblico a 

hacer lo  mismo. 

Las llamadas  telefbnicac  en el programa  da TomAs Mojarro 

tmían como fin  donunciar  las  anomalías  ocurridam, a diferencia 

de Francisco Huerta, Mojarro  elabora  una sorice do comontarios  quo 

vin  desde el sarcasmo  hasta la indignacibn  por lo sucodido on 0 1  

Edo. do Wxico. 

I 
l . 

Dedic6 mu programa al toma  electoral  junto  con  lam  llamadas 

do loo  radiescuchaa. 

Qutidrrer  Viv6  les  dedicb  mAs y mejor  tiempo  (esto es la 

hora en que e1 ratting del programa es mas  alto)  a los 

representantes del PRI los  que  vertioron su informaci6n  en  forma 

positiva  y  alentadora  para su partido. .LI lo. reprerontantmm de la 

oposicibn  les  dio  mucho  menos  tiempo a todos juntos; en  ocasio- 
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ms, dudaba  de  las  declaraciones  que  hacian,  ami  como . tambilm, 

los limitaba en su participaci6n al momento  an  qua  denunciaban 

anomalías  hechas  por el PRI. 

Una  característica  importante  eo  qum  las  llamadas 

radioescucha  fueron  pocas y siempre  comentadas  vagammnte  por 

Con lo anterior  podemos darnos. cuenta  que  cada  uno  dm 

de 1 

dl. 

1 os 

locutores  mencionado&  tiene  una  posici6n  definida  en  cuanto al 

Estado y su política. 

clrí pues, Mojarro y Huerta  son  denunciantes dol Estado y 

hacen  que la gente  participe  en  torma mAs activa, que sm de 

cuenta  de la realidad  en la que  vive y tenga  elmmmntos  para 

iniciar un debate  activo  en  torno  a  todos  los  hechos  injustos. En 

pocas palabras, podemos  retomar la f rase tan  caracteristica de 

Mojarro "Hay que  dejar de delegar  para  empezar a asumir". 

Mientras tanto,  Vivts habla  siempre  a  tavor del Estado y su 

política, por  el,  tono  utilizado  en sus comentarios podernos 

deducir  que  todo lo que dicqy hace en su programa  va encminrdo 

a  fortalecer la politica  tanto  rconknica, idmolbgica y cultural 

que existe. Es portavoz del siktema y quiere  convencernos  para 

sepuir  aceptando  las  condiciones  actuales  que  imperan  en m1  pais. 

1 
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CONCLUSIONES 

La radio  como MMC al servicio  de la  clapre en el poder, ha 

demostrado  mer un medio  eficaz  para  formar  y  reforzar  actitudes 

en los  individuos  que  van  desde  un  apoyo  total al sistema  de 

gobierno,  hasta el rechazo  a  este  mismo sistema. 

LOP locutores como parte impor’tants, contribuyen  a  que el 

radioescucha  participe  en  forma  activa o bien  se  quede  sentado 

e8cuchando lo que  pasa  a su alrededor, que al fin  y al cabo, lor 

diriginentes  de la naci6n  junto  con sus colaboradores, harPn lo 

:que este en BUS manos  para  solucionar  los  problemas  que se les 

p reren f an. 

Sin duda,  la  voz humana y s u s  diversos  matices  crean  en  cada 

uno de nastros  una  serie  de  sensacionom  que no% llevan a actuar 

en forma  espoci  fie&  ante  algQn  acontecimiento,  siendo  parte  de 

una  sociedad  hrsterog6nea en la cual se entremezclan  diferentes 
, ,  

culturas  y  costumbres,  form& de ver la vida y de  actuar  ante 

olla. 

En el estudio  realizado  mencionamos la importancia  de la 

idealogia  transmitida  a traves de la  radio, as1 como SUS 

principales  exponentes. 

Pudimos  percrtarnos  de cdmo rada vez  mAs, se fortalece e1 

, sistema  de exPlotaciCKI  y  desigualdad social  en  que vivimos, el 

cierre  de  espacios  radiofbnicos el mAs  reciente fua el de los 

progrwas Inocente o Culpable y Voz PQblfca), es una  pequeña 

muestra  de  la  prepotencia  de las dueffos de las  estaciones 
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ra~iofhicaas a  los cuales  no les  intwresa tener una radio como 

servicio pCtblico, fin estableeldo dentro de la Ley Federal de 

Radio y Tslevisib, sino mls b i e n  como un medio lucrativo en el 

que se venden  una serie  de espacios a la6 grander transnacionalas 

industrias mexicanas. 

La violacidn constante a la Ley de Radio y Televisidn, es 

alqo evidente a cada momento en que se escucha l a  radio por lo 

que escuchamos comerciales dm bebidas alcoholicas y de productos 

nocivos para la  5alLld desde l a 5  pt-imer-as horas del  día, cuando en 

realidad, Bstas deben transmitirse dsspuda de l a s  10 p.m. 

La selecrirtrn que be hace de las  llamadas es otro aspecto que 

no debemos dejar. de largo, ya auEz se viola el. derecho de libr-e 

expresi6n marcado dentro de las g a r a n t i a s  individuales de nuestra 

Constitucih. 
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