
I {' 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (; 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LOS ORIGENES DE LA RADIO EN MEXICO Y LA 

INFLUENCIA DE LA XEW EN LOS A:f\ÍOS TREINTA 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
P R E S E N T A 

IRMA LOMBARDO GARCIA 

MEXICO, D. F. 1984 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

PAGrnA 
Prólogo ...................................................... . 

Capítulo I.- Elementos del Desarrollo de la comunicación eléc
trica en los Estados Unidos...................... 1 

1. - El surgimiento de la radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2.- La concentración del capital y el surgimiento de la radio 

industrial. Algunos m:mopolios radiofónicos. . . . . . . . . . . . . . 5 
3.- Prensa y radio............................................ 14 
t1. - Mecanismos de regulación........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Capítulo II. - Anotaciones sobre la corrn.micación eléctrica en 
México.......................................... 19 

1. - El Estado corro propietario de los medios eléctric'Os de co-
municación................................................ 19 

2.- La dependencia en comunicaciones eléctricas............... 21 

Capítulo III. - Introducción de la radio en México. 

1.- las experimentaciones ele radio: públicas y privadas....... 27 
2. - La reglamentación oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
3. - El abastecimiento de receptores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
lf.- Primeras estaciones radiodifusoras........................ 51 

Capítulo IV . - El surgimiento de la Xl:,VJ, "w Voz de América 
lc>tina desde México". 

1.- La dependencia económica y técnica ........................ 63 
2.- La confonnación de la empresa: la técnica, la situación 

económica del país y el mercado de mensajes ............... 69 
3. - Las reglamentaciones oficiales.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 103 
4.- Consolidación y expansión de la XEW ....•..•.........•...•. 112 

Conclusiones ...........................................•...... , 117 
Apéndice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 123 
Bibliografía y hemerografía ..... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 159 



?rologo 

Este trabajo tiene por objeto presentar algunas de las características 

que tuvo, en sus orígenes, la radio en México. Se ha hecho un acopio 

de datos en ar.Den cronológico que ayuden a comprender las etapas cu

biertas por los rHdicxlifusores en el transcurso de los illíos veintes, y 

de la década siguiente se ha recuperndo infonnación variada r€Specto 

de las activiclacles deser.;r:-efiadas por la estación de radio XEVJ. 

Se concede especial atención a la mencionada emisora en tanto que, has 

ta la fecha, SF~ le tier1e corro ejemplo de la radicxlifusión comercial, 

sea por su antigüedad en el aire, o bien por la im¡:x.;rt2mcia de algunos 

progranB.s emitidos durante su trayectoria. Son comu11r.;s los escritos o 

r€ferencias verbales a esta emisora en reconocimiento de sus activida-

des, pern esto no ha sido suficiente para comprender l!l papel que jugó 

en la radiodifusión corr.en:cial de México. Considerarros que los datos 

que aquí se presentan contribuyen al conoc.Llniento ele la"; funciones C!Ue . 
llevó a cabo, pero por supuesto, no agotan las posibilidades de su es-

tudio. Es nuestro prop:Ssito colal:xlrar cor1 otro tiro de trabajos que 

amplÍen el conocimiento de esta emisora o bien que lleven a cabo apre

ciaciones de tipo teórico que esclarezcan con rigor los ¡:irccesos comu

nicativos. 

Entrn la infonroción .importante a rocuperar aún, está por ejemplo la 

relativa a otra emisora de interés de la época, la XEB, del Buen Toro¡ 

una comparación de ésta y la XEW enriquecería el conocimiento de estos 

primeros años de la radio en México. 



En el esclarecimiento de las actividades de la estación de radio que 

ras ocupa, se han buscado datos variados sobrB los insurros requeridos 

para su establecimiento, como los de tip::; técnico, las formas de org~ 

nización del trabajo, los rr.ecanisrros de distribución; también se in

tentan evidenciar los distintos mensajes radiofónicos, así como el au 

ditorio al que se dirigen. 

La. hipótesis central de este estudio consiste en denDstrar que la XEW 

surgió dependiendo del capital y de la tecnología norteamericana, con 

lo cual se J-'GSibilitó que la organización del medio de comunicación 

adoptara características semejantes a las puestas en práctica en los 

Estados Unidos. 

Entre las guías de este estudio se encuentra la consideración de que 

los medios de comunicación de masas no son únicamente instrumentos 

técnicos para la transrrüsión de mensajes sino que sus funciones se 

instalan en los ámbitos econórnico-p::;lítio:is de las sociedades mcxler

nar. En consecuencia, para entender ror qué la comercialización se 

convirtió en un IIDdo de comunicación en l·~éxico, se revisa la situa

ción económica del país al surgir esta emisora, para tratar de enco~ 

trar algunas de las razones que propiciaron su surgimiento. También 

se mencionan los distintos acontecjJPientos internos que contribuye

ron para que la publicidad fuera un elemento indispensable en la ci~ 

culación de pn:x:luctos, para la supervivencia del sistema económico y 

cómo se da su incorporación a la radiodifusora XEW. 

Por otra parte se hace referencia al marco legal dictado por el Esta

do rrexican:i con el pro¡:;ósi to de observar la manera corro se regulÓ es

te medio de cornW1icación. 



El esquema seguido en el presente trabajo es el siguiente: 

I. Se procede a ubicar el comportamiento, en los Estados Unidos, de la 

in:iustria de las cornwücaciones eléctricas y, específicamente de la ra 

dio, en tanto que fue ese sister!H de difusión el que mayor f;_,Tado de ll1 

flu'2ncia ejerció en el nuestro. 

II. Se menciona br-evemente la dependencia tecnológica de nuestro país 

en la m::tteria que nos ocupu; se observ.::i principalmente, cóno las dis

t irctas fornas de comunicación eléctrica quedarrm en manos de compañías 

ext:L~anj eras. Por otra parte, se hace referencia a las atribuciones 

del Estado mexicano en el área. 

III. Hay una r'E!lación de los factores internos que influyeron en el 

desenvolvimiento de la radio. El énfasis recae en el pa.1::el que juga

ron por una parte los grupos privados, inten~sados en el rnanejo del 

medio, y por la otra el Estado mexicano, cooo propietario dirncto de 

las ondas electronHgnét:l.cas y responsable de su control y uso. Con 

este fin también se obst:!rvan las actividades radiofónicas de los gru

p:>s privados y por parte del sector pÚblico, para ofrecer un panorama 

ge...eral de las características que prevalecían en las transmisiones 

radiofónicas. Con el misrro interés se ofrecen datos de las distintas 

compañías que inicfon sus ventas en el país y logran sobresalir en el 

ec..-rnpo. 

IV ·La tesis oo destina al análisis de la emisora XEW. Se procede a de

tallar las distintas actividades que llev6 a cabo y que le permitieron 

sobresalir de otras emisoras. Se observa c6oo los dueños del medio 

fueron los encargados de definir su propia política de difusión comer-



..::l..,11. LS Jecir, establecieron fines y metas a seguir ¡;or medio de la 

tt'.'!ll:3!::isL~n -ie cierto ti¡::o de contenidos a. "través de la radio, buscan

..::: c:-j;:e::d' el máxiiro beneficio y centralizando el Jf'c!Dejo del medio de 
. . ~ 

CUIT1tr'.l2 .. ==i(~l0l"':.. 

?or Últü:-0 se ¿¡nexa material hemerográfico de valor en el desempeño de 

este !!'abajo y de cuya lectura se pueden deducir buena _parte de las ac 

.:iviJades que puso en práctica la estación de radio XEW. 



Cap. J.- Elementos ¿el desa~rolJo de la cornunicaci6n el€c 
trica en los F~~~~0~ Unidos. 

El desarrollo econ6mico de los Estados Unidos fue favore-

cido por distintos factores entre los cuales pueden rnen--

cionarse su riqueza en productos naturales; la acelerada-

penetraci6n del ferrocarril, las fuertes inversiones de -

capital extranjero y la constante llegada de inmigrantes-

europeos. Otro aspecto i~portante fue su progreso técni-

co en el que se destacaron la rnecanizaci6n del transporte 

y la comunicación eléctrica. (1) 

Por lo que se refiere a comunicación se destaca el inven-

to del telégrafo el€ctrico por el norteamericano F. B. 

Morse en tanto que fue una de las bases sobre las que ha-

bria de construirse 'el sistema de telecomunicaciones ac--

tuales, pues hizo posible la separación entre la transrni-

sión de mensajes y el transporte. Antes de su aparición, 

el intercambio de noticias y acontecimientos de cualquier 

orden dependían, básicamente, de su traslado a través de 

los correos, del ferrocarril o de las palomas mensajeras. 

Con este invento se facilitó un conocimiento mayor y con~ 

tante de los distintos sucesos mundiales, propiciando, 

por otra parte, el surgimiento de algunas de las caracte-

(1) Algunos datos sobre los factores que propiciaron el 
desarrollo económico de los Estados Unidos pueden 
verse en el libro de Efirnov, Galkine, Zoubok, Histo
ria Moderna, México, Edit. ~rijalbo, 1975.p. 330-332. 



r1sticas de la comunicación colectiva tales como la ins-

tantaneidad, es decir el conocimiento de las hechos en -

el momento que se suceden y la universalidad a la difu--

sión de los sucesos por todas las partes del orbe. 

En Estados Unidos el telégrafo fue explotado por empre--

sas privadas de las cuales comunmente su inventor era el 

principal accionista; una de las primeras que se funda--

ron fue The Mapnetic Telegraph, y para fines del siglo -

XIX había varias companías poderosas en el ramo. 

Es conveniente observar que en este país las comunicacio 

nes eléctricas fueron desde sus inicios p~apiedad de pa~ 

ticulares, lo que contribuyó a dejar el precedente de la 

propiedad privada en el uso de los medios de comunica---

ción. 

El telégrafo fue utilizado por los comerciantes, las ---

fuerzas armadas y por otros grupos entre los que se en--

centraban los editores de periódicos. En mayo de 1848 -

seis diarios neoyorkinos solicitaron al agente de telé--

grafos en Boston el envío de noticias desde esa ci~dad.-

Si bien los editores buscaban la reducción del costo por 

el recibo de mensajes de Gltimo minuto, organizaron, pr~ 

cariamente, la primera agencia noticiosa norteamericana-

que más adelante se conocería con el nombre de Associa--

ted Press. (2) 

(2) Los datos sobre la historia de la agencia noticiosa Associated 
Press se encuentran en Emery, Edwin, El periodismo en los Esta 
d'OSUnidos, México, Edit. Trillas, 1966~-p. 5J4-572. 
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Como puede verse en el ejemplo antes mencionado, como cons~ 

cuencia del sistema eco~ómico se pcsibilit6 el uso privado, 

el cual se caracteriz6 por una ten¿encia a la concentra----

ción. Esta empieza a generarse en el nuevo medio trasmisor 

de mensajes, ?ero se irá acrecentando conforme av&nzan los 

experimentos en materie de comunic~ci6n eléctrica. 

Otro logro ~ue la comu~icación telegráfica sub~arina; prim~ 

ro se tendie~on redes de cables entre Inglaterra y Francia, 

después, señala De Fleur, "una rec ce cables unía bajo los 

mares las regiones más pobladas del r:!undo". ( 3) 

Posteriormente Alexander Bell logró trasmitir la voz humana 

por medio ce un cable eléctrico. f~e ~arconi, de origen 

italiano, ~u!en puso'e~ ~ráctica le radiotelegrafia o tele-

grafía sin hilos a fines del siglo XIX, al realizar la emi-

sión de señales de radio a corta distancia. Este invento -

alcanzó éxito a principios del presente siglo cuando el mi~ 

mo Marconi dirigió pruebas de comunicación trasatlántica; -

obtuvo la patente de su invento en Gran Bretaña y constitu-

yó la Marconi Company. 

l. El surgi~iento de la radio. 

Fessenden, :e Forest y cuchos otros continuaron las experi-

mentaciones en el ramo ce la comunicación eléctrica y antes 

(3) Fleur, Melvin de, Teorías de la Comunicación ~asiva, Argentina, 
PAIDOS, 1970, p. 85. 
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de la Primera Guerra Mundial se iniciaron pruebas de radio 

comunicación. ( 4) Durante la guerra se presentó una urge~ 

te necesidad de perfeccionar los sistemas y el gobierno f~ 

deral asumió el control de esta industria con lo cual se -

aceleró su progreso técnico, de manera tal que, tan rápid~ 

mente corno los hombres de ciencia creahan, los fabricantes 

producían y los aparatos pasaban a las trincheras. 

El investigador José Luis Ceceña observa que fue en este -

periodo cuando la economía norteamericana aceleró su crecí 

miento, ya que durante los primeros años de la contienda -

figuró como "gran proveedora de los aliados -tanto de pro-

duetos como de capitales-, y a partir de i917, como belig~ 

rante directo y también como proveedora de armas, municio-

nes, alimentos y capitales". ( 5) La guerra sirvió para -

robustecer la fuerza de los monopolios norteamericanos ---

pues les permitió, sobre todo, adquirir "un impulso expan-

sivo mucho mayor, aumentando su dominio sobre su gobierno 

y ampliando enormemente las operaciones en el exterior". 

( 6) 

El mismo autor afirma que durante la guerra el proceso de 

monopolización de la economía norteamericana siguió su cur 

so y se fortalecjó por una variedad de factores, entre 

zr¡-r-La radicomunicación consiste en la transmisión de mensajes entre
dos puntos que no contienen contacto eléctrico. Las ondas elec-
tromagnéticas, encargadas de llevar el mensaje, son irradiadas 
por antenas transmisoras a antenas receptoras. 

(5) Cecef'.a, ,Tesé Luis. El Imperio del dólar, !·!éxico, Ed. El Caballi
to, ;), 123. 

(6) Ide~. p. 12E 
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ellos, la guerra y la preparación Militar en el exterior,-

el debilatamiento relativo de países que eran fuertes riva 

les de Estados Unidos -Gran Eretana, Alemania y Francia- y 

muy particularmente por la gran ayuda que los grupos mono-

polistas reciben del go~ierno norteamericano en diversidad 

de formas, tanto dentro de la Unión Americana como en sus 

operaciones a escala muncial. (7) 

2. La concentración del capital y el surgimiento de la ra 
dio industrial. Algunos monopolios radiofónicos. 

Los elementos anteriores van a ser determinantes para la -

industria de la radio, pues precisamente al término de la-

guerra se inicia el control de equipos y patentes en esta 

rama. Los cos grandes ce la fabricación de aparatos eléc-

tricos, General Elec~ric y Westinghouse (8), así como la 

compañía de Teléfonos y Telégrafos -ATT- (9) empezaron a -

comprar patentes de transmisores de radio y desencadenaron 

una guerra contra la compañía Marconi de origen inglés. 

(7) Ceceña, Jos€ Luis. Ob. cit. p. 10 
(8) A fines del siglo XIX se formó un cartel con el fin de dividirse -

el mercado mundial, fue suscrito por nueve de las empresas más im
portantes del mundo; a la cabeza se encontraba la General Electric, 
del grupo financiero Morgan. La General Electric y la Westinghou
se -del grupo Mellen- formaron un cartel de patentes, acordaron -
usarlas de manera mancomunadas, se fijaron precios y se dividieron 
el mercado entre los dos signatarios. Ceceña, José Luis. Ob. Cit. 
p. 18-19. 

(9) La ATT-Bell Laboratories fue creada en 1885, era uno de los mayo-
res monopolios dedicados a la fabricación de material electrónico 
y a la provisión de servicios telefónicos. En las primeras déca
das del siglo controlaba casi el total del mercado mundial del ci 
ne sonoro. Sus capitales provenían de los grupos financieros ~'.or

gan, Rockefeller y Boston. Murara, Heriberto, Neocapitalismo y -
Comunicación de ~~asa Buenos Aires, EUDEBA, 1974, p. 164-166. 
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Como el gobierno norteamericano temía que el control de -

las comunicaciones internacionales y marinas terminara en 

manos de los ingleses, se entregó este medio a los intere 

ses particulares y se cre6 en 1919 la Radio Corporation -

of Ameri~ -RCA-, corporación privada constituida median

te los aportes financieros de la General Electric, la ---

Westinghouse y la ATT. ( 1 o) 

Finalmente, las distintas experimentacíones que continua

ron efectuando las empresas antes mencionadas y particul~ 

res, empiezan a definir su razón de ser en la década de -

los años veintes. 

Las primeras transmisiones de la voz humana se lograron -

desde 1907 por el Dr. Lee De Forest y Reginald A. Fessen-

den. Después, en 1910 De Forest transmitió la audición -

del tenor Enrico Caruso desde el Foro de la Opera Metrop~ 

litana de Nueva York y en 1916 realizó la primera radio-

transmisión de noticias al informar de los resultados de 

las elecciones presidenciales, empleando boletines sumi

nistrados por el periódico New York American. 

En 1919, el Dr. Frank Conrad, ingeniero de la Westinghou

se empleó música en lugar de señales habladas a través -

de su estación experimental 8XK, con el fin de probar la 

calidad en la recepción; la respuesta fueron varios cente 

nares de cartas de los radioaficionados. 

(10) Murara, Heriberto. Ob. Cit. p. 164-166 
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Se trataba de personas interesadas en enviar y recibir --

mensajes en clave, aficionados entusiastas que construian 

sus propios receptores y transnisores así como propieta--

ríos de radio de ~alena que ca~taban algunas transmisio--

nes con audífonos; al cabo del tiempo constituyeron un --

auditorio considerable y jugaron un papel importante en -

la divulgación del nuevo medio. 

El experimento del Dr. Conrad dio por resultado que la --

Westinghouse con la idea de vender más productos anuncia-

ra sus receptores de galena para que los aficionados escu 

charan "Las transmisiones populares del Dr. Conrad". La -

mencionada compania llegó a la conclusión de que existía-

un nuevo mercado y splicitó ¿e inmediato la primera licen 

cia comercial de radíodifusora normal. Su estación, la -

KDKA, empezó sus funciones en noviembre de 1920, difun---

diendo los resultados de las elecciones presidenciales. -

( 11) 

La estación radiodifusora impulsó el mercado de mensajes-

para avivar el interfis de los radioescuchas en la adquisi 

ción de receptores: transmitió una serie de discursos 

pronunciados por personajes conocidos en to¿a la nación>-

(11) Los datos que aquí se mencionan sobre el desarrollo de las es
taciones de radio en EUA, fueron tomados del libro de Emery, -
Edwin. Ob. Cit. p. 643-645. 
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hizo el relato, desde el lugar en que ocurrian,de un e~ 

cuentro de boxeo y de un juego de beisbol de las ligas

mayores. 

Entre 1920 y 1922 la RCA y sus trusts fundadores llega-

ron a un acuerdo para repartirse el mercado de la radio-

difusión en Estados Unidos. La General Electric y la --

Westinghouse quedaron a cargo de la fabricación de receE 

tores, la RCA de su distribución y la ATT de la produc--

ción de transmisores. Cada una de estas empresas desarro 

llan de manera independiente nuevas estaciones de radio

difusión que se convierten en las emisoras más influyen

tes. 

La Westinghouse inauguró otras estaciones en Nueva York, 

Chicago, Filadelfia y Boston. Por otra parte la General 

Electric construyó una potente estación en Schenectady, 

Nueva York, la NGY y la ATT erigió la WEAF, en la ciudad 

de Nueva York. 

Edwin Emery, menciona el desenvolvimiento cuantitativo -

de la industria del radio: treinta estaciones radiqdifu 

suras en 1922 y 556 eo 1923; 50 mil receptores en 1921 y 

más de 600 mil en 1922. (12) 

Como puede apreciarse, las condiciones estructurales de 

ia economia norteamericana propiciaron que las companias 

(12) Ob. Cit. p. 646 
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industriales mantuvieran un doble papel, por un lado como 

empresas productoras encargadas del diseño y producción -

en serie de los distintos aparatos y accesorios propios -

del envío y recepci6n de mensajes y, por otra parte, como 

compañías radiodifusoras, es decir, como responsables de 

la creación técnico-burocrática de los contenidos a difun 

dir por los aparatos de radio. Esta facilidad tuvo como-

consecuencia que fueran los intereses mercantiles los que 

predominaran en la radiodifusión estadunidense. 

Además, como antes se ha mencionado, las personas aficio

nadas a la telegrafía sin hilos se interesaron en el en-

vio y recepción de mensajes y contribuyeron a divulgar el 

nuevo medio de tranS'lllisión, ahora, con esta explosión de

la industria radiofónica pasan a convertirse en objetos -

pasivos de las grandes corporaciones, primero como suje-

tos de compra de aparatos, y después como objetos de las 

transmisiones experimentales de noticias, música, confe--

rencias y, más adelante de mensajes publicitarios. Ahora 

empiezan a ser conformados por una cultura de masas en -

gestación, cuya primera premisa exige escuchar, los afi-

cionados deben solamente encender sus receptores y oir los 

contenidos que las grandes compañías monopolistas deciden 

como convenientes. 

Por otra parte, la publicidad en la radio se inicia en --

1922. Cuando la ATT inauguró su estación radiodifusora -
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-WEAF- anunció que ésta se sostendría con ingresos proc~ 

dentes de los anunciantes. i: "Al cabo de siete meses con-

taba con cerca de dos docenas de patrocinadores que le -

compraban el tiempo de duración de sus pro6ramas, con lo 

que inició la era de comercialización de la radio". ( 13) 

Vemos como los ingeniosos comerciantes definen que la --

venta de espacio para el anuncio de productos era el me-

cio ideal para el financiamiento directo de la radiodifu 

sión. La aceptación de este hecho se explica, por otra-

parte, como consecuencia de la abundante circulación de 

mercancías, cuando el consumo se convierte en un factor 

esencial para el funcionamiento de la producción; esta -

situación llevó a que los fabricantes recurrieran a los 

mensajes publicitarios con el fin de aumentar sus ven---

tas. La mercancía se convirtió en un producto de marca 

con características particulares que la hacían deseable 

para el público. La venta de espacio para el anuncio de 

productos representó u-n "negocio redondo" para los indu~ 

triales de la radio qüienes, a cambio de una mínima in--

versión, podían ahora obtener mayores dividendos, l~s --

cuales despertaron más sus ambiciones. "La búsqueda del 

máximo beneficio" (14) por parte de los industriales va 

a determinar ahora el carácter de los mensajes que van -

"'Hacia agosto de 1922_ la ATT revende su porción accionaria de la -
RCA y paralelamente inaugura la primera estación comercial de ra-
dio. 

(13) Emery, Edwin, Ob. Cit. p. 645. 
(14) Este aspecto de los medios de comunicación se trata ampliamen

te en e 1 libro de Mor in, Edgar y Adorno W. , Theodor, La Indus
tria Cultural, Argentina, Edit. Galerna, 1967 
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a ser diseñados para buscar el máximo consumo por parte del 

público radioescucha, al igual que cualquier otra mercancía 

en venta dentro del mercado estadunidense. 

Por esta época hay un ávido interés del público por las es-

trellas de radio que por entonces surgían, los anunciadores 

Graham Mac Namee y Milton Cross, el dueto de vocalistas Billy 

Jones y Ernie Hare, y los participantes en el programa de -

la Hora Eveready -la famosa empresa de pilas secas aún muy-

conocida por todos nosotros~ 

Al poco tiempo de que la ATT inaugura su estación comercial 

de radio se inicia la centralización de las emisiones y con 

ella la economía a gran escala. Hacia 1925 la ATT cuenta -. 
con una red de 26 estaciones; La RCA y la General Electric-

establecieron una cadena competidora, encabezada por la ---

WJZ, la estación de la RCA en Nueva York y por la NGY, en -

Schenectady. i::': 

Como se ha mencionado, la economía a gran escala represent~ 

ba mayores utilidades, la producción masiva de mensajes in-

teresó también a las demás compañías y la RCA decidió for--

mar su propia red, pero la ATT le amenazó con negarle el --

uso de las líneas telefónicas que monopolizaba, indispensa-

bles para la integración de la cadena radial. Se llegó a -

un acuerdo mediante el cual la ATT recibiría en exclusiva -

w: La importancia de una red radial radica en su economía, en tanto su 
objeto es la interacción de varias estaciones locales bajo un con-
trol central para producir programación uniforme. La conexión se -
realiza mediante el uso de tendidos telefónicos o telegráficos que
conectan las emisoras locales a los estudios nacionales. 
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el derecho de suministrar a las estaciones de radio las 

líneas de comunicación y la RCA instalaría su red.ade--

más obtuvo la estaciónWEAF. 

Estos acuerdos deben conte~plarse como la base sobre la 

cual acostumbran desempeñar sus actividades los monopo-

lios, las empresas gigantescas buscan siempre ponerse -

de acuerdo entre sí, con miras a reducir la competencia 

por parte de los empresarios menores. (15) 

Para 1926 la General Electric, la Westinghouse y la 

RCA convienen en explotar el negocio de la radio en ca-

de~a: crean la National Broadcasting Co.'-NBC-, distri 

huyéndose su paquete accionario en 50% para la RCA. 30% 

para la GE y 20% para la w. Este mismo año la NBC crea 

la cadena de la WJZ en la denominada "Red Azul" que ya 

en octubre de 1928 registraba una venta bruta de publi-

cidad del orden de los tres millones de d6lares y, por 

otra parte la cadena de la WEAF se convierte en la "Red 

Roja". En el mismo afio de 1928 la GE y la W. declara--

ban haber vendido unos 50 millones de receptores de,ra-

dio. (16) 

(15) Lenin, I. V. El imperialismo fase superior del capi 
talismo. Pekin, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
p. 14. 

(16) Murara, Heriberto. Ob. Cit. p. 166 
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En aquellos lugares donde la NBC no logró adquirir la propiedad to--

tal de las estaciones locales potentes, acordó contratos-

de afiliación según los cuales las estaciones que acepta-

ban el contrato debían transmitir ciertos prog~amas de la 

red a cambio de cierta participación en los ingresos re--

sultantes. ( 1 7) 

En marzo de 1926 la RCA adquiere la Víctor Talking Machi-

ne y en diciembre de ese año llega a un acuerdo con la GE 

y la Westinghouse para entrar en el negocio de la fabric~ 

ción de receptores, tarea que asigna a una subsidiaria d~ 

nominada RCA-Victor. Las actividades de la RCA se diver-

sifican más, a través de la RCA Victor Division se dedica 

a fabricar aparatos receptores de radio, fonógrafos y ---

equipos electrónicos y por medio de otras secciones subsi 

diarias abarca otros aspectos: equipamiento de servicio-

electrónico, RCA Service; investigación, RCA Laboratories; 

adiestramiento, RCA Institute; y distribución de produc--

tos, RCA International Division. 

Otros grupos monopolistas aparecieron como competidores y 

formaron en 1927 la Columbia Broadcasting System, la cual 

sostuvo una fuerte competencia con la NBC, otras estacio-

nes independientes se agruparon y organizaron el Mutual -

Broadcasting System. Ambas compañías se incorporaron a -

la explotación de la naciente industria sin que lo~ gran-

( 17) H. Bagdikian, Ben. Las máquinas de información. México, Fondo 
de Cultura Económica. 1975, p. 270. 



des consorcios perdieran su lugar preponderante. Después de la déc~ 

da de los veintes, las empresas monopólicas se dedicaron

ª perfeccionar sus estructuras impulsando el mercado a -

otras partes del continente y perfeccionando su mercado -

de mensajes. 

3. Prensa y Radio. 

Al hablar del perfeccionamiento del mercado de mensajes -

es conveniente anotar la afectación que la radio produjo

ª otros medíos de comunicación, específicamente a la pre~ 

sa; puede decirse que fueron dos las molestias de los pr~ 

pietaríos de periódicos hacía la radío: los crecientes -

ingresos que los anunciantes destinaban para la publicidad 

radiofónica y la transmisión de noticias por radio. 

En los inicios de la radio los periódicos pdblicaban los 

horarios de las estaciones radiodifusoras como un servi-

cio a sus lectores, hacían referencia a los adelantos téc 

nicos y a las estrellas que surgían, además numerosos pe

riódicos eran propietarios de estaciones, otros patrocin~ 

ban programas y algunos daban programas de noticias. Al 

cabo del tiempo, cuando las grandes estaciones NBC y CBS

empezaron a ensachar su propio departamento de noticias,

los editores de periódicos argumentaron que la radio uti

lizaba el interés del público en las noticias como un se

ñuelo para atraer a los anunciantes. 
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La depresi6n económica de 1929 provocó el decaimiento i~ 

dustrial, la disminución de ventas y el desempleo; para 

1933 casi la total paralización de la banca y de los ne-

gocios; los ingresos de los periódicos por concepto de -

anuncios se redujeron mientras la radio obtenía mayores-

dividendos. Como consecuencia los propietarios de peri~ 

dices aumentaron su resentimiento hacia este medio. Des 

pués de varias querellas las asociaciones de prensa dej~ 

ron de vender su información a las estaciones de radio,-

entonces, la industria radiofónica emprendió la tarea de 

obtener por su cuenta la información que consideraba ne-

cesaria. 

La Columbia Broadcasting System est~bleció el principal-
• 

servicio informativo de periódicos y creó una amplia red 

de corresponsales, la NBC también organizó su propio sis 

tema informativo dando como consecuencia que los edito--

res de periódicos se inconformaran ante la nueva compe--

tencia. Finalmente las grandes agencias informativas: 

United Press International y la Associated Press propor-

cionaron información escrita especialmente pera la radio. 

Nuevamente, los monopolios logran un acuerdo entre sí e 

imponen una solución de tajo. 

En los años posteriores la radio continuó creando públi-

coy mejorando la calidad de sus programas, no obstante-

la multiplicación de los anuncios comerciales y la ten--

dencia a permitir que las agencias de publicidad determi 
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naran el contenido de los programas que sus patrocinadores 

ofrecían como diversión. 

4. Los mecanismos de regulación. 

Finalmente, otro aspecto a considerar como elemento compl~ 

mentario del desarrollo de la industria radiofónica son --

las distintas normas que señalan los gobiernos para el con 

trol de las transmisiones: la legislación federal y local. 

En Estados Unidos solamente se había dictado una ley sobre 

radiotelefonia en 1912 y era la Secretaria de Comercio la 

encargada de conceder licencias para la operación de emis~ 

ras. El impulso del medio en la década de los años veintes 

provocó la interferencia de ondas entre las distintas esta 

cienes y fue en 1927 rnaricbse decidió reglamentar esta acti-

vidad con el interés primordial de que el gobierno maneja-

ra y regulara el uso de frecuencias. 

Se dictó el principio de que las ondas aéreas son propiedad 

del "pueblo" y pueden ser explotadas por particulares me--

diante concesión del gobierno. Edwin Emery dice a este --
• 

respecto: "La Ley de la Radio, de 1927, señalaba la forma 

ción de una Comisión Federal de Radio, integrada por cinco 

miembros y facultada para regular todas las formas de comu-

nicación por radio. El gobierno federal conservaba el co~ 

trol de todos los canales y la Comisión expedía licencias-

para el uso de determinados canales, durante períodos de --
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tres años. Las licencias se expedirían "por el interés, 

la conveniencia o la necesidad del público'' para el sumi_ 

nistro de "servicio justo, eficiente y equitativo" en to 

do el país". ( 18) 

Así, con la Ley de Radio se logró la aceptación de las -

actividades de los empresarios privados y sus corporaci~ 

nes, y con ello del carácter mercantil del medio. Se tra 

tó solamente de la regulación de las actividades de los 

grupos monopolistas y en ningún momento de atacarlos en 

sus intereses. Además, destaca Herbert I.Schiller, la -

Comisión Federal de Radio se rindió a los intereses del 

mercado pues aceptó que el medio de financiamiento de la 

radiodifusión fuera la publicidad. ( 1 g) 

Tiempo después aumentó la autoridad federal al aprobarse 

la Ley de Comunicaciones de 1934, que dio lugar a la ---

creación de la Comisión Federal de Comunicaciones, form~ 

da por siete miembros y con facultades no sólo para reg~ 

lar la radiotransmisión, sino también para ejercer juri~ 

dicción sobre todas las telecomunicaciones. Se logró --

una mayor definición de las obligaciones de los dueños -

de licencias, de hacer funcionar sus estaciones en 

interés del público y la Comisión tuvo autoridad para 

(18) Emery Edwin, Ob. Cit. p. 650 
(19) Véase. Schiller, Herbert I. Comunicación de Masas e 

imper ia 1 i smo yanqui. Barcelona, Ed i t . Gustavo Gi li, 
s. A. 1976 p. 31. 
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cancelar las licencias de los radiodifusores negligen-

tes en sus obligaciones. Sin embargo, la Comisión, 

por ley, estaba impedida de censurar programas por lo 

que su actividad se redujo a ejercer una presión indi-

recta y con ello cumplir con su cometido de vigilar --

las estaciones. 

Hasta aquí hemos tratado de ofrecer una visión general 

del surgimiento, desarrollo y uso de la radio en norte 

américa, con el interés de observar las semejanzas y -
diferencias que ocurrieron al introducirse la radio en 

México, aspectos que veremos en los siguientes capitu-

los. 



Cap. II.- Anotaciones sobre la comunicación eléctrica en 
México. 

Los avances en materia de comunicación eléctrica pronto 

llegaron a Méxicc. En lo que respecta a la explotación 

del telégrafo eléctrico, éste quedó en sus inicios en -

manos de particulares; en el afto de 1849, durante el g~ 

bierno de José Joaquin de Herrera, se otorgó privilegio 

exclusivo al español Juan de la Granja para establecer-

telégrafos en la ~epfiblica Mexicana. Hacia noviembre -

de 1851 se inaugur6 la linea entre la capital de la Re-

pGblica y la población de Nopalucan, Ptiebla y de aqui -

en adelante los particulares continuaron la construc---

ción y explotaci6n de lineas. (1) 

1. El Estado coco propietario directo de los medios de 
de comunicación eléctricos. 

Sin embargo,. a diferencia de lo ocurrido en Norteaméri-

ca, el Estado mexicano quedó como propietario directo -

de las comunicaciones eléctricas, pues en noviembre de 

1865 se estableció el principio de que el telégrafo era 

un monopolio del ~stado que podría ser explotado por --

los particulares mediante concesiones y con el alicien-

te de ciertos privilegios, exensiones y subsidios. Para 

ello se expidieron una ley general y Un reglamento, que 

vienen a ser las primeras formas de regulación oficial-

(1) Datos tomados de Margáin R., Carlos. "Antecedentes históri--
cos y estado actual de las telecomunicaciones nacionales" 
Comunicaciones y Transportes, julio-agosto, 1959, p. 5-22. 
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en la materia y que se constituyen en el antecedente le-

gal para la concesi6n de los medios eléctricos. 

Al quedar en manos del Estado la función de proporcionar 

el servicio público de las comuniceciones, se crearon --

partidas presupuestales para este objeto, y a la vez es-

tablecieron impuestos adecuados para cubrir las crecien-

tes erogaciones que la construcción y el mantenimiento -

de las comunicaciones demandaba. ( 2) 

Hacia 1870 se tenían dos líneas por parte del Estado, --

dos por los gobernantes del interior y cinco eran propi~ 

dad de particulares. Poco a poco aumentó la demanda de 

este servicio pues, según afirma el investigador fernan-

do Rosenzweig, hacia 1867, con el triunfo de la Reforma-

se dio un desarrollo bastante dinámico de la economía --

del país. Empero, las características políticas del mo-

mento tales como la intervención francesa y la restaura-

ción de la República liberal, consolidaron un gobierno -

acreedor respecto de las potencias extranjeras, precisa-

mente hacia los años en que el imperialismo europeo, al 

que poco después seguiría el norteamericano, se disponía 

a absorber las zonas desarrolladas de la tierra. 

Por otra parte, señala Rosenzweig,a nivel interno queda-

ba consagrada la Constitución de 1857, con la sanción de 

los derechos del hombre y del ciudadano, la ausencia de 

(2) Véase López Rosado, Diego. Historia y pensamiento econorn1co -
de México, (Vol. III) Comunicaciones y Transportes-Relaciones
de Trabajo. México, UNAH, 1969. p. 81. 
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fueros y privilegies y los objetivos del gobierno fede-

ral, representativo y democr¿tico, es decir(:triunfaban 

los principios por los cue los liberales mexicanos ha--

bían luchado desde la consumaci6n de la independencia,-

pero también se establecían los marcos jurídicos apro--

piados para la formaci6n de capitales, para la circula-

ci6n de la riqueza y para el funcionamiento de la econo 

mía capitalista en ascenso. (3) 

Así, las condiciones estructurales de nuestro país favo 

recieron el proceso de expansi6n del capitalismo norte-

americano y le permitieron destinar la mayoría de sus 

inversiones a las actividades extra~ivas, entre ellas -

minería y petróleo, ferrocarriles y otros servicios co-

mo la comunicación ei6ctrica. 

2. La dependencia de la comunicaci6n eléctrica. 

La penetración de las compañías norteamericanas en ese 

ramo se llevó a cabo al crearse la Dirección General de 

Telégrafos -1878- pues esta dirección hizo un contrato 

para colocar un cable submarino con la Mexican Telegraph 

Co., subsidiaria de las empresas All American Cables 

INC, The Western Union Telegraph Co. con lo cual las co 

municaciones a nivel internacional pasaron inmediatarne~ 

te a manos de las compañías monopolizadoras que actua--

(3) Rosenzweig, Fernando ''El ¿esarrollo económico de México 
de 1877 a 1922" El Trimestre económico julio~septiem7 
bre, 1965, p. 412-413, 
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rían en el país con las mayores ventajas y lo utiliza--

rían como lugar de conexión con otras partes del conti-

nente. (4) 

Continuando con las ideas de Rosenzweig, vemos que duran 

te el porfiriato, la carencia de recursos internos que 

permitieran instalar empresas que ayudaran al desarro--

llo económico del país, propició que se abrieran las --

puertas para que entrara a México el ahorro del exte---

rior. Este habría de ser decisivo para poder levantar-

las nuevas estructuras en que se apoyó la economía, co-

mo los ferrocarriles y la electricidad, y se conquista-

ran los altos niveles a que llegarían en la época muchas 

ra~as de la actividad, entre ellas las extractivas. Por 

ot~a parte, también el capital nacional desempeñaba un 

papel importante en algunos sectores, sobre todo en el-

~omercio y las manufacturas, y dominaba por completo en 

la agricultura. De manera tal, que la estrategia del -

porf iriato dirigida a alcanzar el desarrollo económico-

se centró en crear las condiciones para atraer al capi-

tal extranjero y fortalecer a los propietarios mexica--

nos por todos los medios a disposición del Estado. 
0

(5) 

En este periodo, según observa Diego López Rosado con -

(:.;) Véase Maciel Mercado, Rafael "El servicio telegrá
fico internacional en México" Teledato, junio 1976, 
p. 31 

(5) Rosenzweig, Fernando, ob. cit. p. 426 

" .~ .. 
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el objeto de fomentar la construcción de obras telegráf! 

cas y telefónicas, se proporcionó a las compañías ínter~ 

sadas diversas clases de estímulos que representaban --

cuantiosos compromisos pecuniarios, que pesaban sobre el 

erario y que había necesidad de financiar. Las inversio 

nes nacionales fueron de consideración, pero m2yores fu~ 

ron las extranjeras, pues gran parte de las más importa~ 

tes líneas férreas, telegráficas y de teléfonos pertene

cían a empresas inglesas, norteamericanas, francesas y -

canadienses, principalmente. (6) 

Las actividades en materia de teléfonos se iniciaron des 

de 1888; entonces se concedió autorización para el ----

desarrollo de dichas actividades a la Compauía Telefónica 

y Telegráfica Mexica'!la Mextelco, controlada por el sis--

tema Bell. Después, en marzo de 1903 se otorgó conce---

sión a la empresa Teléfonos Ericson, S. A., para que es

tableciera el servicio telefónico en la ciudad de México 

y poblaciones del Distrito Federal. Consecuente con su 

política de apoyo a los propietarios mexicanos, el Esta

do permitió de 1886 a 1899 que las casas de comercio, -

fincas de campo y establecimientos industriales existen 

tes dentro del país, se enlazaran a la red federal por -

medio de hilos telegráficos y telefónicos bajo determin~ 

das condiciones para beneficio de sus empresas. 

(6) López Rosado Diego, Ob. cit. p. 139 
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También por estos aftos, con el fin de organizar los ele 

mentes cispersos,se creó la Secretaría de Comunicacio--

nes y Obras Públicas -1891-; a ella se incorporaron ta~ 

to las comunicaciones terrestres como las de tipo eléc

trico, se centralizaron las actividades sobre correos -

intérnos, vías marítimas, telégrafos y teléfonos, fP.rro 

carriles, carreteras y otras. Al quedar en manos del -

Estado las distintas formas de comunicación, recobró las 

líneas telegráficas propiedad de los gobiernos del inte 

rior y compró las construidas por particulares y se de

dicó ~ explotar y administrar este servicio que se uti

liz~ba sobre todo para el despacho de los .mensajes ofi-

ciales, de la industria y del comercio. Hacia 1902 la 

Dirección General de Teléfonos comenzó la instalación -

de estaciones radiotelegráficas experimentales como las 

de Santa Resalía en Baja California y la de Cabo Haro -

en Sonora; estas primeras instalaciones se utilizaron -

para integrar a las poblaciones aisladas mediante el --

uso del servicio telegráfico. El servicio al público -

se inició en 1908 con las estaciones de Cerritos, Sin., 

y San José del Cabo, B. C., al año siguiente funciona--

ron las de Payo Obispo y Xcalak en Quintana Roo. Todas 

ellas operaban con el sistema Telefunken de uno y medio 

kilowatts. Para el afto de 1911 se formó la Red Radio -

Nacional, construída con nueve estaciones que posibili

taban la comunicación con otras naciones del continente. 
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Durante los anos siguientes, a consecuencia de los distur 

bios de la época, se instalaron y desmontaron numerosas -

estaciones radiotelegráficas, por razones de estrategia,-

lo cual sirvió para demostrar la utilidad de las radioco-

municaciones. Duran~e los años de 1913 a 1917 este tipo 

de comunicación sustituyó a las líneas telegráficas y por 

disposición del gobierno constitucionalista fueron dota--

das con él las naves de la armada mexicana. Hacia 1912 -

se inició la construcción de la radioemisora Chapultepec, 

concluída en 1918, con equipos que la hicieron la más po-

tente del país y una de las principales del mundo. (7) 

Ya por entonces se había consumado la Revolución Mexicana 

con la cual, como afirma Arnaldo Córdoba, se buscó la re-

forma de las instituciones políticas y del régimen de pr~ 

piedad, para hacer viable el desarrollo de un capitalismo 

libre de privilegios e independiente en lo político y en 

lo económico~ (8) 

Después del movimiento armado, agrega el citado investig~ 

dor, el Estado mexicano surge con un poder sin límites y-

la propiedad queda bajo su dominio sin condición alguna,-

el deber del Estado es el de protegerla y desarrollarla -

conforme los lineamientos del artículo 27 Constitucional. 

(7) Datos tornados de Margáin R., Carlos, Ob. cit. 
( 8) Córdoba, Arnraldo, La Ideología de la Revolución Mexican.:... La 

formación del nuevo régimen. México, Edit. ERA, 1974. p. 260. 
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Así también, es a partir de este momento c~ando el Estado 

se consolida como propietario directo de las distintas -

formas de comunicación, entre ellas la eléctrica, ya que 

a través del artículo 42 de la Constitución de 1917 se es 

tipula que el espacio situado sobre el territorio mexica-

no pertenece a la nación. De allí que al iniciarse las -

experimentaciones sobre radiodifusión su funcionamiento -

quede supeditado a los lineamientos legales que decida -

dictar el Estado mexicano. 



Cap. III.- Introducción de la radio en México. 

l. Las experimentaciones de radio: públicas y privadas. 

Los mensajes por radio empezaron a experimentarse desde -

1921 y fueron tanto de carácter público como de tipo pri-

vado. ( 1) El 27 de septiembre de 1G21 los señores -----

Agustín Flores y José D. Valdovinos, de la Dirección Gene 

ral de Telégrafos Nacionales, hicieron posible una comuni 

cación radiotelefónica* desde el Palacio Legislativo, lu-

gar en donde se encontraba instalada la Exposición Comer-

cial Internacional del Centenario,y el Castillo de Chapu! 

tepec. Asistieron al evento el Subsecretario de Comunica 

ciones, algunos otros funcionarios y la representación de 

la prensa. 

Durante esta primera•comunicación se lamentó la ausencia, 

en la ceremonia de apertura, del entonces Presidente de -

la República Alvaro Obregón, y un reportero del periódico 

Excélsior feiicitó al gobierno mexicano por el éxito de 

estas pruebas; además, el operador de Chapultepec leyó 

editoriales de Excélsior y de Revista de revistas. 

Esta planta funcionó durante todo el tiempo que duró la -

exposición y posibilitó que el público que la visitaba, 

entre diez y once de la mañana, entrara en contacto con -

la estación radiotelefónica de Chapultepec. 

(1) Los datos sobre las primeras emisiones de tipo experimental es
tán tomados de la Tesis de Licenciatura de Gálvez Cancino, Feli 
pe, Los Felices del Alba -la primera década de la radiodifu---=
sión mexicana,-. México, UNAM, Facultad de Ciencias Polí
ticas y Sociales, 1975. 

:': Se denomina radiotelefonía a la transmisión y capacitación de -
voces por medio de aparatos eléctricos. 



28.-

Por otra parte, el mismo 27 de septiembre de 1921 la ra-

diodifusión** experimental de tipo privado, realizó su -

primera transmisión con un programa bien integrado. Es-

te se llevó a cabo en los bajos del Teatro Ideal y en él 

actuaron José Mojica y la nifia María de los Angeles G6--

mez Camacho. Los técnicos de la transmisión fueron el mé 

dico militar Adolfo Enrique Gómez Fernández y el dentis-

ta Pedro Gómez Fernández; el financiamiento de la planta 

transmisora y de la primera emisión lo otorgó don Fran--

cisco Barra Vilela, empresario del citado teatro. 

Esta primera emisión se escuchó únicamente en el Teatro -

Nacional -Bellas Artes-, a través de unos audífonos co---

nectados previamente en una planta receptora que ahí se -

encontraba instalada con motivo de una•exposición comer--

cial. La emisora, conocida como la estación del Dr. Gó--

mez, transmitió los sábados y domingos de las veinte a 

las veintiuna horas por un periodo aproximado de cinco me 

ses. 

En octubre de este mismo año, el ingeniero Constant~no de 

Tárnava consiguió emitir en Monterrey el segundo programa 

de la radio privada, el cual fue captado solamente por un 

fabricante de acumuladores y el gerente del Banco Regio--

nal de aquella ciudad. También por estas fechas salió al 

aire la emisora del señor Jorge Pereda, en la capital de 

la República. 

** La radiodifusión es la transmisión con intereses comer 
ciales, de mensajes verbales o musicales programados y 
destinados a un público radioescucha. 
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La experimentación en el envío y recepción de mensajes se 

hace cada vez más frecuente tanto por parte de los partic~ 

lares como del sector público, mientras éste los destina a 

cubrir aspectos oficiales, los particulares se inclinan -

por la emisión de breves programas musicales y para comuni 

carse entre sí, y son ellos los que impulsan abiertamente 

el desarrollo de la radiodifusión en México. 

De allí que las em~siones particulares cobren auge al ano 

siguiente; los radioaficionados en su mayoría jóvenes y e~ 

tusiastas, compraban sus aparatos o los construían perso-

nalmente. Se trataba de simples receptores de galena, co! 

puestos por una bobina terminada en aguja que al formar -

contacto con un trozp de galena, sintonizaba con las esta

ciones y por unos sencillos audífonos. 

Gálvez Cancino relata en su obra que todos noche tras no-

che se calaban los audífonos, movían la llave y empezaban

ª buscar las señales de las emisoras de Estados Unidos, -

Canadá o de otras partes del mundo y cuando lograban pone~ 

se en contacto y disponían del equipo necesario, hablaban

entre sí, mientras las condiciones atomosféricas lo permi

tían; varios de ellos en más de una ocasión trabaron con-

versación desde distintos puntos de la capital. (2) 

Como puede apreciarse, en este momento la intencionalidad 

de las experiencias consistían en llegar más lejos, en --

(2) Gálvez Cancino, Felipe. Ob. cit. p. 123. 
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ser oido desde mayor distancia cada vez, con la mayor -

fidelidad posible. 

Asi, el papel de los radioaficionados mexicanos fue se-

mejante al que llevaron a cabo otros en distintos luga-

res del mundo pues como anota Angel Faus Belau: si los 

periódicos, usando el teléfono, el cable o el inalámbri 

co para conseguir información más rápida, impulsaron el 

desarrollo del radio desde el punto de vista técnico, -

los radioaf icionados contribuyeron a su extensión por -

todo el mundo. Europa y América se llenaron de mensajes 

pidiendo contacto con otros radiaficionados. La impor-

tancia de estos hombres anónimos fue decisiva, pues ---

gracias a ellos, fue posible la implantación de servi--

cios regulares en muchos países, bien creándolos direc-

tamente, o bien presionando.sobre los gobiernos. (3) 

Veamos con mayor detalle esta actuación en lo que a Mé-

xico respecta. La experimentación de mensajes continuó, 

los radioaficionados, preocupados por la construcción y 

el mejoramiento de las emisoras, así como por el perfe~ 

cionamiento en el envío de mensajes, decidie~on organi-

zarse en junio de 1922 en la Liga Nacional d¿ Radio con 

la intención de programar conferencias, intercambiar --

(3) Véase la obra de Faus Belau, Angel La radio: introducción al 
estudio de un medio desconocido Madrid, Guadiana de Publica
ciones, s. A., 1973, p. 38. 
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puntos de vista y experiencias. 

Dos meses después surgieron nuevas organizaciones como 

el Club Central Mexicano de Radio y el Centro de Inge-

nieros las cuales para el 6 de marzo del año siguien--

te, decidieron trabajar en conjunto como Liga Central-

Mexicana de Radio*. 

A través de esta nueva organización los radioaficiona-

dos presionaron para que la radio fuera explotada por 

particulares y auspiciaron el conocimiento de este me-

dio de comunicación en el país. La investigadora ----

Fátirna Fernández Ch. señala a este respecto que, una -

vez que .los pioneros se organizan sus logros radiofóni:_ 

cos lograron atraer la atención de diversos grupos eco 

nómicos. 

El.Estado había prohibido la instalación de plantas --

transmisoras por el temor de que grupos contrarios se-

apoderaran de las estaciones, sin embargo, en marzo de 

1923 la LCMR entregó un memorial al Presidente de la -

RepGblica; por me~io de este documento le solicitan su 

intervención para que se hagan a un lado los obstácu--

los en el desarrollo de la radio - telefonía en el ---

* La investigadora Fátima Fernández Christlieb considera que la -
Liga Central Mexicana de Radio "es el primer antecedente de la 
actual Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión"
en su obra "La Industria de Radio y Televisión. Gestación y -
Desar1'ollo" Revista Nueva Política, julio-septiembre, 1976, -
p. 239. 
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pais. Las principales peticiones en este material son: 

la reglamentación de todo lo relativo a la radio - te-

lefonia y radio - telegrafia, para que sean posibles --

los trabajos de los aficionados, de las compañias, de -

las universidades y del gobierno mismo y la modifica---

ción de las estaciones oficiales para usar ondas conti-

nuas de gran longitud. (4) 

Dos meses más tarde, en mayo, por encargo del Presiden-

te de la Repfiblica, la Liga Central hizo entrega al Ej~ 

cutivo de un proyecto de ley para reglamentar el envío 

de mensajes y "para conciliar los intereses privados y 

los generales en materia tan importante 11 
•• ( 5) 

El documento mencionaba que los aparatos transmisores -

podían instalarse previo permiso de la Secretaría de 

Comunicaciones e incluía una clasificación 'del tipo de 

estaciones que podían funcionar, a saber: del gobierno, 

comerciales, de servicio público y de aficionados; ade-

mis se hacían divers~~ observaciones de tipo t&cnico. 

Es conveniente destacar las argumentaciones de Fátima -

Fernández, "las actuaciones iniciales de esta Liga -pr~ 

sentación de proposiciones detalladas para reglamentar 

jurídicamente la radiodifusión- parecen dejar establee! 

do el car&cter comercial que las emisoras privadas deci 

(4) 11No deben poner obstáculo a las estaciones de radio", Exc&lsior, 
17 de marzo, 1923, p. 

(5) "La Liga Mexicana de Radio presentó un proyecto de Reglamento 
al Sr. Presidente" El Universal 11 de mayo, 1923, 2a. Sec. p. 7 
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den implantar en la industria. Desde el primer proye~ 

to de ley por ellas elaborado, es notoria la primacía-

que sus emisiones tendrán sobre las de cualquier ins--

tancia gubernamental. El actual horario "Triple A" p~ 

rece estar contemplado en el artículo octavo del men--

cionado proyecto de 1923, ya que se propone que de las 

diecinueve a las veintidós horas, no se transmitan men 

sajes ni de servicio pGblico ni gubernamentales, sino-

solamente comerciales". ( 6) 

Otras observaciones que cabe hacer sobre este documen-

to tienen que ver con la clasificación de estaciones;-

desde aquí se enmarcan los tipos de emisoras a la fe--

cha conocidas y es importante ver como existe un cono-

cimiento claro sobre.el funcionamiento que se quiere -

de cada una de ellas: 

"Las estaciones del gobierno son las manejadas por el 

mismo y dedicadas especialmente a servicios oficiales. 

"Estaciones comerciales son las que transmiten mensa--

jes privados mediante remuneración.* 

"Estaciones de servicio al pGblico, son las que trans-

miten por medio de telefonía especialmP.nte programas -

educativos y de entretenimiento general, incluyendo to 

da clase de información de interés pGblico. 

(6) Fernández Christlieb, Fátima, oh. cit. p. 239 
* el subrayado es del autor. 
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"Estaciones de aficionados son las que están manejadas 

por personas que se dedican al estudio, experimenta---

ción e investigación del radio. (7) 

Por otro lado, las responsabilidades que se aceptan p~ 

ra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bási 

camente sobre formas de operación de las estaciones y 

otros aspectos t6cnicos, nos hacen ver como los radio-

aficionados estaban perfectamente conscientes de lo --

ocurrido en otros países -básicamente en Estados Uni--

dos- en relación a los problemas de interferencias en-

tre las estaciones durante el envio de mensajes; de --

allí que, por propia conveniencia, se aceptara una re-

gulación oficial restringida a cuestiones de carácter-

técnico. 

La observación detenida de este documento hace recapa-

citar sobre la claridad que los radiodifusores priva--

dos tenían con respecto de la industria del radio. Es 

to es explicable si se retoma lo mencionado en el pri-

mer capítulo sobre el desarrollo de la radio en Esta--

dos Unidos; para estas fechas Norteamérica ya contaba-

con 556 estaciones radiodifusoras, se habían colocado-

más de 600 mil aparatos receptores y aún no se regla--

(7) "La Liga Mexicana de Radio presentó un proyecto de Reglamento 
al Sr. Presidente" El Universal, 11 de mayo, 1923~ 2a. Sec. 
p. 7. 
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mentaba el uso de este medio, lo que ocasionaba numer~ 

sos trastornos a la industria, sin embargo, el mercado 

de mensajes producía enormes ganancias para los gru-

pos empresariales. 

2. La Reglamentación oficial. 

Después de que se hiciera entrega al Ejecutivo del pr~ 

yecto de Ley para el uso del radio, la Dirección Gene

ral de Telégrafos exigió la firma de ciertos contratos 

a las personas que pretendían establecer aparatos re--

ceptores en el interior de la República. La dirección 

de la Liga presentó su más enérgica protesta ante el -

Presidente de la República, indicando que tales proce

dimientos constituía.11 una barrera para el desarrollo -

del invento. 

En los primeros días de junio, circuló la noticia de -

que las estaciones receptoras que existieran instala-

das en la República o que fueran a instalarse, debe--

rían pagar un impuesto anual de doce pesos y requerían 

de un permiso oficial. 

El secretario general de la organización que nos ocu-

pa, Ingeniero Modesto C. Rolland, declaró: "Nosotros 

no podemos creer que el Presidente Obregón pase por -

este nuevo ataque a todo lo que significa progreso --
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en México, con el impuesto que la Direcci6n_General de T~ 

légrafos ha creado; pues esa oficina acusa una ignorancia 

tal del anunto que exige en los contratos que firma con -

los aficionados que no se escuche a las estaciones ofici~ 

les ... En todas partes de la Naci6n, los aficionados al 

radio estamos pendientes de una declaraci6n del Presid~n-

te Obreg6n, y no se duda, que vendrá en breve dando una -

franca libertad a las especulaciones sobre una ciencia --

que está llamada a un gran porvenir, si se ha de juzgar -

por los estupendos progresos que se han alcanzado en unos 

cuantos años". (8) 

La resistencia de los radioaficionados a aceptar el im---

puesto en los aparatos receptores es explicable si se to-

ma en cuenta que la radiodifusi6n es un medio de masas, -

lo cual significa que debe contar con numerosos partici--

pantes antes de empezar a funcionar; así, el primer paso-

consiste en que el consumidor acepte realizar una inver--

sión directa en el equipo técnico básico, aún antes de --

que el sistema en su conjunto trabaje bien. (9) 

A los pocos días, el Sr. Amado Aguirre • Secr>etario d,e Co-

municaciones y Obras Públicas, hizo declaraciones sobre -

los requisitos necesarios para obtener> permiso de insta--

lar aparatos receptores (10) y después de esto, se puhli-

(B) "Se oponen al impuesto a la radiotelegrafía" El Univer>sal, 3 de 
junio, 1923, p. 1 y 11. 

(9) Véase H. Bagdikian, Ben. oh. cit. p. 349. 
(10) "Los permisos para las estaciones de r>adiofonía" El Universal 

8 de junio, 1923, p. 1 y 9. 
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có en un diario capitalino el acuerdo entre el Presiden 

te de la República y el Secretario de Comunicaciones, -

sobre la forma de contrato que deberían firmar las per-

sanas o compañías que tuvieran interés en establecer o 

hubieran establecido, estaciones transmisoras de radio-

telefonía en el país. ( 11) 

Así, finalmente, pese a las limitaciones que desde el -

punto de vista de los integrantes de la Liga Central 

Mexicana de Radio había impuesto el Estado, el envío y 

recepci6n de los mensajes radiofónicos quedaban regu---

lados. 

Sin lugar a dudas, las presiones de la mencionada orga-

nización, el funcionamiento de algunas estaciones trans 

misaras -entre ellas la de El Universal ilustrado-La Ca 

sa del Radio, de la cual hablaremos más adelante- y el 

uso cada vez más generalizado de la radio en los ámbitos 

oficiales corno el militar y naval, contribuyeron a que-

el gobierno aclarara la concepción del Estado mexicano-

en materia de medios de comunicación. 

La noticia que sobre este aspecto se difundió en el pe-

ri6dico El Universal de fecha 9 de junio de 1923 decía: 

"El contrato que se firmará establece que mientras se ex 

pide el reglamento general sobre radio-comunicación, 

(11) "Las estaciones radiofónicas particulares" El 
Universal 9 de juñio, 1923, p. 1 y 3. 
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que fijará las bases para los servicios permanentes, -

se concederán permisos a título precario, para la ins

talación de estaciones transmisoras de radio-telefonía, 

que se usarán únicamente para la transmisión de con--

ciertos, noticias varias de interés público general, y 

conferencias científicas o literarias, durante las ho

ras y días gue la Dirección de Telégrafos autorice*; -

bajo el concepto que las referidas estaciones no po--

drán emplearse en la expedición de correspondencia de

ninguna clase ni en servicio de comunicaciones telefó

nicas. 

Estas estaciones usarán forzosamente transmisores de 

válvula de oscilación, con acopios para emitir la lon

gitud de la onda que se señale en el contrato, según -

su potencia; quedando obligados los interesados a eje

cutar desde luego las modificaciones que ordene la Di

rección de Telégrafos en sus aparatos, cGn el fin de -

que no se interfieran ni se entorpezcan las comunica-

ciones de las estaciones radiotelegráficas federales,

las cuales en todo caso, tendrán la preferencia para -

mantener en corriente su servicio. 

Con tal objeto, las estaciones transmisoras de radio-

telefonía deberán estar provistas de un aparato de vá! 

vula de oscilación, con dos amplificadores por lo me-

nos. 

*El subrayado es del autor. 
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A ciertos intervalos se detendrá la radiación, para -

oir en el aparato receptor si se están emitiendo lla

madas de auxilio, las cuales las estaciones particul~ 

res están obligadas a contestar, y a dar los avisos -

respectivos; y también para escuchar y atender las pr~ 

venciones de las Estaciones Racionales acerca de las 

interferencias. 

LOS APARATOS ESTARAN A CARGO DE OPERADORES MEXICANOS. 

Los particulares que instalen estaciones transmisoras

no podrán cambiar sus aparatos por otros distintos, ni 

modificarlos sin previa autorización de la Secretaría

de Comunicaciones y estarán obligados a encargar del -

manejo y funcionamiento de sus estaciones a operadores 

de nacionalidad mexicana, quienes se sujetarán, preví~ 

mente, a un examen de la Dirección General de Telégra

fos. 

Los aparatos radiotelefónicos destinados a la reccp--

ción de los conciertos y noticias divulgadas por las -

estaciones transmisoras particulares, sólo podrán ins

talarse previa autorización de la Secretaría de Comuni 

caciones y con los requisitos que en los permisos res

pectivos se expresan. 

COMO EJERCERA LA VIGILANCIA DE LAS ESTACIONES EL GO--

BIERNO. 

La Secretaría de Comunicaciones, por medio de emplea-

dos dependientes de la Dirección de Telégrafos ejerce-
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rá la debida vigilancia tanto de las instalaciones como 

del funcionamiento y servicio de las estaciones radio-

telefónicas que se establezcan o se hubiesen estableci

do, quedando obligados sus propietarios, en cualquier -

tiempo, a permitir el acceso de esos empleados a sus -

estaciones y a proporcionarles los datos e informes ne

cesarios para el cumplimiento de su cometido. 

La propia Secretaria se reserva la facultad de suspen-

der toda radiación telefónica que pareciera peligrosa -

para la seguridad del Estado, o que fuere contraria a -

las leyes del país, al orden público o a las buenas cos 

tumbres. * 

Las estaciones transmisoras particulares quedan su]e-

tas en todo lo que concierne al funcionamiento y serv~ 

cio de sus aparatos radiotelefónicos a lo que dispon-

gan las leyes y reglamentos que actualmente rigen y -

que en lo sucesivo se expidieren sobre radio-comunica-

ción en la República; así como a las órdenes y disposi

ciones que dicte la Secreta~ia de Comunicaciones dentro 

de sus atribuciones legales; y tanto los propietarios -

como los operadores respectivos, quedan asimismo suje-

tos a las sanciones penales correspondientes a la viola 

ci6n del sigilo respecto de las comunicaciones radiote

lefónicas o radiotelegráficas que sorprendieren. 

El subrayado es del autor. 
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LAS ESTACIONES TRASMISORAS CAUSARAN UN IMPUESTO DE $200.00 
ANUALES. 

Los particulares o empresas que obtengan permiso para es-

tablecer estaciones trasmisoras de radio-telefonía, paga-

rán un impuesto de doscientos pesos anuales, que cubrirán 

por conducto de la Dirección General de Telégrafos; bajo 

el concepto de que los pagos se harán precisamente por s~ 

mestres adelantados en los meses de enero y julio de cada 

año. 

En caso de guerra o trastorno interior, la Secretaría de 

Comunicaciones podrá revocar los permisos que otorgue y -

mandar clausurar las estaciones trasmisoras particulares; 

y si las necesidades. del momento lo exigieren, incautárs~ 

las a fin de que el Gobierno controle su funcionamiento -

por medio de sus propios empleados, por el tiempo necesa-

rio, pero indemnizando a sus propietarios. 

CAUSAS DE CADUCIDAD DE LOS PERMISOS. 

Serán causas de caducidad de los permisos que se otorguen, 

las siguientes: porque en el plazo de seis meses, conta-

dos desde su fecha, no esté lista la estación radiotelefó 

nica de que se trate; porque no se efectúen a su tiempo -

los pagos del impuesto; por infracción de las cláusulas -

en él estipuladas, y por el traspaso de la estación a te~ 

cera persona, sin previo permiso, por escrito, de la Se--

cretaría de Comunicaciones. 
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La insubsistencia o caducidad de los permisos surtirá sus 

efectos, mediante simple aviso en tal sentido de esa De-

pendencia del Ejecutivo, quedando obligados los afectados 

a levantar sus instalaciones en el plazo que para el efe~ 

to se señale; advirtiendo que si no lo hicieran, la Seer~ 

taría de Comunicaciones lo mandará efectuar por cuenta de 

los concesionarios. 

Finalmente, para poder instalar estaciones trasmisoras r~ 

dio-telefónicas, los interesados deberán justificar pre-

viamente ante la Secretaría de Comunicaciones, su carác-

ter de mexicanos por nacimiento o naturalización, pues 

sin este requisito no se concederi ningfin permiso. 

Tales son a grandes rai;gos las cláusulas que contienen 

los permisos que otorgará la Secretaría de Comunicaciones 

para el establ~cimiento de estaciones trasmisoras de ra-

dio-telefonía; siendo de advertir que quienes las tengan

ya establecidas deberán gestionar el permiso correspon--

diente para usarlas, antes del primero de julio próximo,

sujetándose a las prescripciones que hemos dejado expres~ 

das". (12) 

Los señalamientos que incluye este documento constituyen, 

en algu~a forma, la base sobre la cual serán dicta

dos más adelante distintos ordenamientos sobre la materia. 

(12) El Universal, 9 de junio, 1923, la. Sec. p. 1 y 3. 
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Así tenemos que el Estado aceptó concesionar las ondas -

electromagnéticas y con esto,dejó abierta la posibilidad

de que un bien propiedad de la nación quedara en manos de 

grupos privados. 

Este hecho es explicable si se considera que la preocupa

ción de los gobiernos revolucionarios radic6 en alcanzar

la consolidación del Estado y la industrialización del -

país; consecuentemente, su política se orientó a esos dos 

aspectos, pero como manifiesta Arnaldo Córdoba en su li-

bro Ideología de la Revolución Mexicana (13), jamás pens~ 

ron que la reconstrucción de México se hiciera sin el con 

curso de la iniciativa privada, de allí que la colabora-

ción de hecho, entre•el Estado y el empresario privado -

permitió que distintos campos de la economía nacional fue 

ran manejados por particulares, como en el caso que nos -

ocupa. 

Ahora bien, en esta primera etapa de la radio se hace ma

nifiesto que los grupos privados llevan adelante la indus 

tria y se encargan de exigir las definiciones del Estado

con miras a consolidar sus intereses; es decir, la radio

privada impone esquemas de comportamiento, antes de que -

el Estado marque lineamientos precisos para su funciona-

mi~nto, hecho que observaremos con mayor detalle eu el ca 

pítulo siguiente. 

(13) Córdoba; Arnaldo. Ob. Cit. p. 364. 
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Sin embargo, debemos anotar que en los primeros años de -

la radio en México pese a los logros privados, ei Estado-

mexicano,mediante el acuerdo de 1923, marca limitantes a los 

objetivos de los radiodifusores. Nos referimos específ i-

camente al primer punto del documento que nos ocupa " 

las estaciones trasmisoras de radio-telefonía ... se usarán 

únicamente para la trasmisi6n de conciertos, noticias va-

rias de interés público general, y conferencias científi-

caso literarias ... " Es decir, hay la exigencia de que -

las emisoras trasmitan cierto tipo de contenidos cultura-

les, legalmente se coarta la emisi6n de publicidad comer-

cial que ya por estas fechas surgía así co~o los progra--

mas de música popular o de deportes puestos ya en prácti-
~. 

ca de Norteamérica. 

Las aclaraciones anteriores nos hacen dudar con respecto 

a las pretensiones del Estado. Es posible que como se --

apunta anteriormente, dichos lineamientos tengan por fin-

limitar los intereses mercantiles de los radiodifusores o, 

por el contrario, que el Estado un tanto ajeno a los lo--

gros privados los hubiera omitido voluntariamente. Wos 

inclinamos por la primera aseveración al considerar que la 

mayor parte de los avances técnicos del ramo fueron de in-

mediato conocidos en las esferas oficiales, por las prete~ 

siones que los radiodifusores privados señalaron claramen-

te en el proyecto de reglamento sobre radio y, por otra --

parte, en tanto que numerosas emisoras de la época tuvie--
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ron básicamente un carácter cultural, el cual ahora puede 

explicarse al tomar en consideración las pautas que marca 

ba el Estado, pautas que eran acordes con la política na

cionalista que intentó imponerse en el periodo presiden-

cial de Alvaro Obregón. 

Lamentablemente, ahora puede criticarse que el Estado no -

haya tipificado con claridad Las programaciones a transmi-

tir. La falta de especificidad al respecto -pudo haber si 

do un reglamento- provocó ambiguedad en los lineamientos -

legales, e impidió poner en práctica una política de comu

nicación estatal, a partir de la cual se mostraran los in

tereses a seguir en los distintos contenidos trasmisibles

por la radio. 

Lo antes dicho se relaciona con la falta de especificidad

del contrato con respecto a lo que debe decirse en las trans-

misiones. En este caso lo concerniente a los valores so--

ciales y las pautas de conducta a difundir por radio sola

mente, se asienta, deben proteger ''los intereses del go--

bierno constituido y las buenas costumbres"; aquí encontr~ 

mos exigencias de carácter moral hacia los concesionarios

-y que curiosamente a la fecha se siguen dando- puesto que 

no queda establecido cuáles son las buenas costumbres o ba 

jo qué código de conducta deben interpretarse, ni tampoco

se aclaran cuáles son los intereses del gobierno constituí 

do. 
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Desde aquí la ley da lugar a interpretaciones estrictamen

te personales sobre ambos puntos, y con ello deja abierta

la posibilidad de que sean los grupos privados quienes de

terminen los contenidos a transmitir, de acuerdo a sus in-

tereses particulares. Precisemos, el Estado marcó ciertas 

limitantes a los intereses privados pero de ninguna manera 

puede decirse que estos fueron suficientes y exhaustivos -

como para delinear el comportamiento de los medios e impe

dir que algunas estaciones difundieran mensajes con intere 

ses mercantilistas. 

Otros aspectos que forman el cuerpo de la regulaci6n de -

1923 están relacionados con las formas de control comunes

del Estado, en este caso hacia la radio en tanto vía de co 

municación; nos referimos entre otros a los lineamientos -

que indican que los propietarios de estaciones y el perso

nal encargado del manejo y funcionamiento de los aparatos d~ 

be ser de nacionalidad mexicana, o por naturalización para

los primeros; que se designará personal por parte de la Se 

cretaría de Comunicaciones para vigilar la instalación, 

funcionamiento y servicio de las emisoras y el estableci-

miento de un impuesto anual. 

Así y pese a todo, la radio fue sujeto de concesión a par

ticulares, como uno más de los bienes nacionales que el E! 

tado entregaba a los grupos privados, argumentando su ca-

rencia de recursos y la necesidad de alcanzar el desarrollo 

económico. De las condicionantes del conveniu del 23 se en--
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cargarían, con el tiempo, esos mismos grupos privados. 

Ahora bien, la reglamentaci6n que nos ocupa, afect6 aGn 

más a los integrantes de la Liga Central Mexicana de R~ 

dio, la cual no vaciló en continuar exigiendo mejores -

condiciones para la explotaci6n particular del medio de 

comunicación. Por otra parte, con el fin de divulgar -

el conocimiento del radio, se encargó de organizar la -

primera Feria del Radio que se llev6 a cabo del 16 al -

23 de junio de este mismo afto. 

En la ceremonia de inauguración de dicho acto, el secre 

tario general de la Liga insistió ante el General Obre-

gón en la necesidad de que se modificara el acuerdo so-

bre el impuesto de doce pesos anuales a las personas --

poseedoras de estaciones de radio, por lo impracticable 

de esa resolución¡ también sugirió la conveniencia de --

suspender las últimas disposiciones sobre radio-telefo-

n!a, y solicitó al Presidente de la República que nombr~ 

ra una Comisión Mixta para el estudio del problema, a --

efecto de elaborar una mejor reglamentación que no per--

judicara en nada al público en el uso de aparatos. (14) 

El memorial fue turnado para su estudio al Secretario de 

Comunicaciones. 

3 •. El abastecimiento de receptores. 

Por otra parte, la primera Feria del Radio fue muy concu 

(14) "Gran Feria del Radio" El Universal, 17 de junio 
1923 p. 1 y B. 
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rrida, su importancia radicó en la instalación de pues

tos de exposición de las casas comerciales que vendían

productos del ramo, en la realización de emisiones ex-

perimentales así como en premiar a los radioexperirnent~ 

dores. 

En el Palacio de Minería, sede del acto, se encontraban 

a lado de los aparatos experimentales mexicanos los pr~ 

duetos de la Westinghouse, la Mexican Electric Company, 

la compañía Parker, la compañía de teléfonos Ericsin, -

la Casa del Radio y muchas otras. 

Nótese que los radioaf icionados establecen en alguna 

forma una alianza con otros grupos interesados en el 

desarrollo de la radiodifusión, en este caso con los ern 

presarios nacionales y las compañías monopolizadoras ex 

tranjeras. 

La exhibición de los mejores aparatos y el éxito de las 

emisiones experimentales constribuyeron a impulsar el -

conocimiento del radio entre los distintos habitantes -

del pais, muchos de los cuales a6n se mostraban incrédu 

los de sus alcances y ventajas. 

La Feria también sirvió para demostrar que pese a los -

avances que sobre la materia existían en el país, la úl 

tima palabra la tenian las firmas extranjeras, poseedo

ras del avance tecnológico, esto reafirma las consider~ 

ciones respecto a la dependencia técnica de nuestro ---

país. México carecía de una empresa dedicada a la fa--
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bricaci6n de receptores, por ello, las grandes corpora-

ciones norteamericanas colocaron sus productos en pequ~ 

ñas tiendas de la capital e iniciaron la venta de apar~ 

tos desde 1922 las cuales aumentaron al año siguiente,-

para 1923 sus ganancias alcanzaron la suma de 281.275 -

dólares y para 1924 llegaron a 393.517 d6lares. ( 15) . 

La gente empezó a adquirir un aparato receptor o bien a 

construirlo. Las personas de recursos se dirigian a la 

tienda y compraban "un aparato de galena o un revoluci~ 

nario monodine, con válvula electrónica exterior y ant~ 

na sobre bastidor. Otros con menos dinero pero ansiosos 

de escuchar las transmisiones empezaron a construir sus 

propias estaciones receptoras". (16) La posesión de un 

aparato de galena o válvula se convirtió en signo de di~ 

tinción y se le destinó un lugar especial en el hogar. -

Eran frecuentes los comentarios sobre las transmisiones-

que los radioescuchas captaban desde Los Angeles, Cal.,-

San Francisco y otros lugares del mundo. 

La respuesta de los radioescuchas fue cada vez mayor, p~ 

se a encontrarse en total desventaja; primero, porqu.e en 

México no existían transmisiones regulares de radio, ---

pues las emisoras que se localizaban por ese tiempo trans 

(15) 
(16) 

Excélsior, 26 de abril, 1925, 3a. Sec. p. 1 
GAlvez Cancino, Felipe, Ob. Cit. p. 12~ 
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mitian solamente un cierto ndmero de horas dos o tres dias 

de la semana y, en segundo lugar porque debían pagar por -

la adquisición del aparato y el impuesto de doce pesos que 

éste provocaba; asi, fueron objeto desde esta primera eta-

pa de la radio en México, de aguda explotación por parte -

de los particulares que empezaban a lucrar con el nuevo me 

dio de comunicación. 

En el transcurso de un año -del lo. de julio de 1923 al 31 

de julio de 1924- se concedieron siete licencias para la -

instalación y uso de estaciones de divulgación; doce para-

la instalación de estaciones transmisoras de experimenta--

ción y dos mil 385 para las estaciones receptoras; (17) ya 

para el año de 1925 ~e calculaba una existencia aproximada 

de veinte mil receptores en toda la República. El mercado 

empezaba a llamar la atención de los comerciantes y los in-

tereses de los grandes consorcios norteamericanos de la ra 

dio penetr•aron. 

Es en 1926 cuando la RCA y sus trust" empiezan a llevar a -

cabo sus operaciones en México mediante la venta de todo 

tipo de aparatos, principalmente de receptores el~ctricos. 

La Casa del Radio, propiedad de los hermanos Azcárraga, era 

uno de los locales comerciales que desde 1922 inició la 

venta de aparatos y que un año después, para incrementar -

(17) Resumen de la Memoria de la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicas, del lo. de julio de 1923 al 31 de julio de 1924. 
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la demanda de sus productos, estableció un~ estación ra-

diodifusora. !lacia 1925 y 1926, La Casa del Radio se --

anunciaba como filial de la RCA: 

"La Casa del Radio Víctor, M&xico, D. F. 

Propietaria de la Estación Difusora C. Y. L. Víctor 

Tenemos todos los modelos 

Hacemos cambios ... " ( 18) 

Al parecer, tiempo después la filial se transforma en as~ 

ciación pues para 1927 encontramos el anuncio siguiente: 

"The Mexico Music, Co. S. A. 

Distribuidores Víctor 

Victrolas ortofónicas, discos ortofónicos. 

Cordialmente invitamos al público de la capital a oir las 

audiciones especiales que dar& hoy la Victr~la Ortofónica 

Audiroium desde el Teatro Nacional ... " (19) 

4. Primeras estaciones radiodifusoras. 

Numerosas estaciones particulares de radio surgieron en -

esta época, algunas antes de que el Estado marcara su po-
• 

sición con respecto de la industria, otras posteriormen--

te. Hubo varias que tenían por propósito colaborar en la 

educación de los ciudadanos a través de la difusión de 

ciertos contenidos de calidad y ajenos a la propaganda 

( 18) 
(19) 

Excélsior, 24 de diciembre, 1926, p. 11 
Excélsior, 4 de diciembre, 1927, 2a. Sec. p. 7 
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comercial; otras estaciones no del todo exentas de pr~ 

pósitos culturales, empezaron a manejar el nuevo medio 

transmisor de mensajes con intereses mercantilistas. 

Entre las primeras, o sean las emisoras de tipo cultu

ral, destacaron entre otras la J-H, la I-J y la esta-

ción del periódico El Mundo. 

La J-H, también conocida como la emisora de la Secreta 

ría de Guerra y Marina, fue construída por el sefior -

José de la Herrán Pau y el entonces coronel José Fer-

nando Ramírez; transmitió durante varios meses de 1923 

los días jueves entre las veinte y las veintidós horas. 

En ella cantaron y actuaron varias personalidades dedi 

cadas a la música c~lta. 

La I-J fue propiedad del sefior Francisco C. Steffens,

ciudadano argentino; Gálvez Cancino relata en su traba 

jo de tesis que esta emisora gozaba de las simpatías -

de los aficionados cultos además de artistas y escrit~ 

res, debido a lo selecto de sus programas dominicales, 

ajenos a toda propaganda comercial. (20) 

Por otra parte, la estación del periódico vespertino -

El Hundo, que ya desde los primeros meses de 1923 in-

cluía en sus ediciones una sección informativa sobre -

(20) Ob. Cit. p. 146 
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la radio, puso en marcha otra estación de tipo cultural 

en agosto del mismo año. Esta radiodifusora obtuvo nume 

rosos aplau~os a lo largo de sus treinta programas lanza 

dos al aire durante sus cinco meses de existencia. 

Por otro lado, existieron otras estaciones radiodifusoras 

que tenían por fin publicitar las empresas comerciales -

de sus propietarios, entre ellas la emisora de El Univer 

sal ilustrado-La Casa del Radio y la CYL propiedad de la 

fábrica de cigarros El Buen Tono, S. A. 

Como antes se ha mencionado, desde 1922 La Casa del Ra--

dio, propiedad de los hermanos RaGl y Luis. Azcárraga, --

era uno de los centros comerciales en donde se vendían -

aparatos receptores. Con el interés de vender en mayor-

cantidad sus productos, a semejanza de la po~ítica que -

ciertas compañías implantaron en los Estados Unidos*, --

los Azcárraga fundaron la primera estación transmisora -

asociados con la publicación capitalina El Universal ---

!lustrado, "a la usanza de los grandes periódicos norte-

americanos" según anunciaban los periódicos de la época. 

Nótese que la prensa en México también colaboró en el --

desenvolvimiento de la radio. 

El B de mayo la estación conocida como El Universal ilus 

trado-La Casa del Radio inauguró sus servicios con una -

*conviene recordar que la Westinghouse, con la idea de -
vender más aparatos fundó la ira. estación de radio. -
Véase Capítulo I, p.6. 
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estación transmisora marca RCA, de 50 watts de potencia. 

Las emisiones se llevaban a cabo los martes y viernes de 

cada semana con un horario de nueve a once de la noche;

en ellas tomaron parte distintos artistas como Manuel M. 

Ponce, el guitarrista Andrés Segovia, miembros de la Es

cuela Libre de Música, cantantes españolas y un sinnúme

ro de personas; de alguna manera puede afirmarse que eran 

artistas de cierta calidad y reconocido prestigio que 

co_e'iboraron, en forma gratuita, para darse a conocer, o

bien con el afán de contribuir en esta etapa de inicia--

ción de la radio. Puede afirmarse que la música en sus-

distintas variantes ocupó un lugar principal en las emi

siones radiofónicas aunque también las noticias de la -

prensa local eran de cierta importancia. 

Como decíamos anteriormente, estas emisoras participan -

también de propósitos culturales, -mismos que considera

mos fueron consecuencia del contrato de junio de ---

1923-, sin embargo, utilizaban sus estaciones de radio -

para la publicitación de sus productos. Los anuncios --

que diariamente aparecían en el periódico El Universal -

daban a conocer el programa próximo a transmitirse y los 

artistás que tomarían parte; al final, se insertaba el 

te'.tto siguiente: "Si no tiene aparato receptor para oir 

nuestros conciertos, puede obtenerlos desde doce pesos -

en adelante en La Casa del Radio, Av. Juárez 62" (21). -

(21) El Universal, 5 de junio, 1923, 2a. Sec. p. 1 
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Otro anuncio que aparecía con frecuencia era: "La Casa 

del Radio R. y L. Azcárraga, Av. Juárez 62 La primera y 

única casa de radiotelefonía en México. Los mejores te 

léfonos y de más alcance los estamos vendiendo desde do 

ce pesos. Oiga nuestros conciertos en comLinación con-

El Universal ilustrado. Remítanos timbres postales por 

valor de $ 0.20 y le mandaremos nuestro catálogo ilus-

trado" (22) 

Por otra parte, el mismo Raúl Azcárraga, con la idea de 

incrementar aun más la venta de sus productos, exhortó

al director gerente de la compañía cigarrera El Buen T~ 

no, S. A., para que instalara otra estación radiodifuso 

ra, lo cual se llevó a cabo el 14 de septiembre del mis 

mo año de 1923. 

La estación CYL, de El Buen Tono, S. A., fue precedida

por una amplia campaña propagandística. Los principa-

les diarios capitalinqs publicaron desde el mes de mayo 

anuncios que informaban del próximo establecimiento de 

una potente estación transmisora, también daban a cono

cer la forma en que los fumadores podían obtener un ap~ 

rato receptor a cambio de cierta cantidad de cajetillas 

de cigarros vacías: 

"El Buen Tono, al mismo tiempo que instala el importan

te servicio de radiotelefonía, ha resuelto el problema-

(22) El Universal, 10 de junio, 1923, lra. Sec. p. 3 
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para obtener, cada fumador, una estación receptora. El 

asunto es de una sencillez maravillosa. Cada fumador -

del n6mero doce, ponemos por caso, antes de tirar la ca 

jetilla vacía, debe tomarse una pequefia molestia, con-

sistente en recortar el célebre registro NUMERO DOCE, y 

guardarlo. El número doce, será como ha sido siempre,-

la clave para alcanzar una honda satisfacción. Este NU 

MERO DOCE, es entre nosotros la cifra del buen augurio. 

Hay millares de personas a quienes ha traído hondas com 

pensaciones, ya en las rifas, ya adquiriendo objetos de 

enorme utilidad ... 

"Nosotros aconsejamos a nuestros lectores que desde aho 

ra guarden cuidadosamente el fragmento de cajetilla que 

contiene el número m~gico, para que cuando El Buen Tono, 

anuncie la forma de obtener estaciones, ya pueden segu

ramente contar con la llave para ser poseedor de un ap~ 

rato y para gozar de sus ventajas, llave prodigiosa que 

consiste en las planillas pletóricas de registros Núme

ro 12" (23) 

Otros anuncios presentaban leyendas como: "El Buen To-

no hará un radio-telefonista de cada fumador"; "Los re

gistros 12 son oro"; "El Buen Tono, S. A., con su esta

ción radiotelefónica lo mismo que con sus afamados ----

(23) El Universal, 17 de junio, 1923, lra. Sec. p. 9. 
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cigarros está siempre en contacto con todas las clases sociales. --

Guarde Ud. sus Registros Número 12 para conseguir su apa-

rato receptor". Finalmente, el Buen Tono dio a conocer -

el número de planillas necesarias para obtener los apara-

tos receptores y continuó con distintas campañas para que 

el público oyera su estación emisora.* 

La CYB emitía sus programas los martes, jueves y sábados-

de cada semana y al igual que la estación de El Universal 

ilustrado- La Casa del Radio, después conocida como CYL-

contó con numerosos artistas de reconocido prestigio. Si 

bien existían y se fueron creando al cabo .del tiempo otras 

emisoras como la estación del periódico El Mundo, la CYX -

propiedad del diario Excélsior y de las compañías Parker y 

otras, fueron sin duda la CYL y la CYB las que obtuvieron-

la mayor atención de públicos heterogéneos, y su permanen-

cia en el aire contrastó con la de otras que se crearon y 

desaparecieron poco tiempo después. Además, como puede 

apreciarse, mantuvieron una doble función, por un lado tu-

vieron a su cargo la emisión de contenidos radiofón~cos, -

por otro, impulsaron el abastecimiento de aparatos recept~ 

res en el país. 

Finalmente, en esta primera etapa de la radio, el Estado -

mexicano consecuente con el .contrato que habia dictado, 

* Pueden verse los anuncios publicados en El Universal 19 
de junio, 1923, lra. Sec., p. 4 y en El Universal ilustrado, 
28 de junio, 1923, p. 46; 23 y 29 de noviembre, 1923. 
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estableció una estación radiodifusora el 30 de noviembre 

de 1924 la cual quedó en manos de la Secretaría de Educa 

·ción Pública, con el propósito de "hacer una efectiva la 

bor educativa por radio" (24) 

En una d.e las revistas de circulación nacional se publi-

có un fragme.nto del discurso que pronunciara el Dr. Ber-

nardo J. Gastélum, Secretario de Educación Pública, du--

rante la ceremonia de inauguración, y en él se pueden --

apreciar los intereses que guiaban la política ~e difu--

sión de esta emisora: "Maestros, obreros y estudiantes: 

La Secretaría de Educación Pública termina su labor du--

rante el periodo preiidencial del sefior General don Alva 

ro Obregón, inaugurando esta nueva fuente de difusión 

del pensamiento que llevar& como un reguero luminoso, a 

todos los rincones del país, la voz del maestro, ~a pal~ 

bra elocuente de nuestros m&s distinguidos intelectuales 

y las armonías que ir~n a sorprender en el aula, en la -

cátedra o en el tailer, evocando en el espíritu.el re---

cuerdo de antiguas y rom&nticai visiones, las emociones-

más nobles, que han de inculcar la belleza en el alma y 

la claridad en la mente. 

Difundiremos la verdad libre de toda vinculación egoísta, 

aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, triunfando 

(24) Memoria que in~ic~ el estado que guarda el Ramo de 
Educación Pública, 31 de agosto, 1925, p. 75-77 
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de nuestras propias ilusiones y teniendo la conciencia -

de que el mundo se compone con obras y no con pal~bras,-

llevaremos a cada hogar la acci6n con la que edificare--

mos, defendiendo los valores de la cultura .•. " (25) 

Para llevar adelante su labor cultural por radio, la Se-

cretaria de Educaci6n Pública hizo un llamado a los inte-

lectu~ales para que impartieran breves conferencias so--

bre diversos temas, también participaron numerosas <lepe~ 

dencias oficiales como la Escuela Nacional de Bellas Ar-

tes, el Departamento de Antropología, la Escuela Nacio--

nal de Maestros,la Universidad Nacional, la Dirección de 

Estudios Biológicos y otros organismos dependientes del 

Departamento de Bellas Artes además de instituciones cul 

turales privadas. 

La CZE transmitía de lunes a viernes de las 18.30 a las 

20.30 horas y- los sábados de las 18.30 a las 21.30. Sus 

programas fueron básicamente mdsica culta y conferencias. 

Para 1925 iniciaba sus transmisiones con el Servicio Me-

teorológico y Consejos a los Agricultores o bien Ca~pafias 

Pro ~igiene Pública y después se dictaban conferencias o 

conciertos. 

(25) "La labor del Secretario de Educación Pública, se-
flor doctor don Bernardo J. Gastélum .•• " Revista de 
tevista~, 30 de noviembre, 1924, p. 40 y 41' 
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La CZE continu6 sus transmisiones con cier~a regularidad 

y sus actividades se precisaron m~s durante la gestión -

de Plutarco Elías Calles como Presidente de la Repdbli--

ca. Por estos años los objetivos de la estación eran: -

"Hacer labor de cultura general en todo el país, para i!!!_ 

partir enseñanzas especiales a los elementos escolares, -

y para efectuar activa propaganda en el extranjero en pro 

del conocimiento de la cultura, costumbres, fuentes natu 

ralee de riqueza y bellezas de la República Mexicana;pa-

ra difundir entre los particulares, disposiciones, indic~ 

ciones, y boletines de diversa índole en las distintas -

Secretarías". (26) 

Así, durante los años veinte quedaron marcados los rumbos 

que podría seguir la radio en México; por un lado aque--

llas emisoras con intereses mercantiles que .buscaban 11~ 

gar al mayor número de personas para inducirlas al cons~ 

mo de sus productos, por otra parte la radio oficial ---

preocupada por mejorar el nivel educativo de los ciudada 

nos mexicq.nos. 

Para 1926 se expide la Ley de Comunicaciones Eléctrícas, 

formulada por la Secretaría de Comunicaciones y que se -

encarga de regular todos los medios de comunicación eléc 

trica existentes, con hilos o inalámbricos, los que se -

inventen en el futuro, establecidos y por establecer en 

el país. 

(26) Memoria del Ramo de Educación Pública, 31 de agos
to, 1926, p. 271-2711, 
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Bota legislaci6n conserva buena parte de los preceptos co~ 

tenidos en el acuerdo de 1923 y uo ofrece mayores varian-

tes en lo que respecta a la definici6n de las caracteristi 

cas de las transmisiones, se dice: 

"Instalaciones radiodifusor•as son las establecidas o que -

se establezcan para la divulgaci6n de conferencias, con--

ciertos y noticias varias de interés general. 

"Instalaciones de experimentaci6n son aquellas que se ded! 

quen exclusivamente a trabajos de investigación científica 

de la radiocomunicación. 

Entre los lineamientos generales que deben respetarse en -

el envío de mensajes se aclara: "Queda prohibido transmi-

tir noticias o mensajes cuyo texto sea contrario a la seg~ 

ridad del Estado, a la concordia, a la paz o al orden pú-

blico, a las.buenas costumbres, a las leyes del país y a -

la decencia del lenguaje o que causen escándalo o ataquen

en cualquier forma al Gobierno constituido o a la vida pr! 

vada, honra o intereses de las personas, o que tengan por

objeto, manifiestamente, la comisión de algún delito o que 

obstrucciones la acción de la justicia" 

Como puede apreciarse esta ley no ofrece modificacio 

nes sustanciales respecto del docuinertoque le precedió permi

tiendo con ello que los monopolios extranjeros y algur.as -

estaciones privadas, continuaran con su política de abaste 

1 

1 

1 

1 

1 
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cimiento de receptores y lo que ello implicaba, la in--

dustrializaci6n de la radio. 

Hasta este momento el Estado tenía la posibilidad de 

orientar las transmisiones por radio e implantar una 

política adecuada que satisf~ciera los variados intere-

ses de los radioescuchas, pues las distintas emisoras -

de entonces carecían del instrumental técnico que les 

facilitara la creaci6n de un amplio mercado en la RepG-

blica, sin embargo, no lo hizo, porque seria contrario-

a los intereses del sistema econ6mico predominante, que 

es el que en filtima instancia define el comportamiento de 

los medios de comunicaci6n colectiva como veremos a con 

tinuación.* 

* Mayores datos sobre esta etapa de la radio en México pue
den localizarse en el artículo de Velázquez Estrada, Resalía 
"El Estado y la radiodifusi6n", Connotaciones, noviembre, 
1981, p. 79-118. 



Cap. IV.-
I 

El surgimiento de la XEW, "La Voz de la Arnerica Latina 
desde México" 

1.- La dependencia económica y técnica. 

En la década de los aftos treinta se observan nuevos cauces 

en el uso comercial de la radio al fundarse la radiodifuso 

ra XEW. Su aparición obedece a la necesidad de la empresa 

norteamericana Radio Corporation of America de acrecentar 

su mercado en el pais, pues si bien babia conseguido nume-

rosas ganancias con la venta de discos, fonógrafos y rece~ 

tores de radio desde 1926 -fecha en que se introdujo abier 

tamente en el país- era necesario crear una estación de ra 

dio que despertara el interés del público a través de sus 

mensajes y lo indujeDa aun más, a la compra de receptores, 

es decir, que •segurara a la RCA la expansión de sus nego-

cios. 

La investigadora Fátima Fernández seftala que en el acta 

constitutiva de la XEW aparece como accionista mayoritaria 

la empresa Mexico Music Company -filial de la ~ en Méxi 

co~ aportando tres mil 500 de las cuatro mil acciones que 

cubren el capital social de la emisora, representado en 

1931 por 320 mil pesos oro nacional, según consta en el Re 

gistro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. (1) 

(1) Fernández Ch. 1 Fátima. Ob. Cit. p. 244. 
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Estos datos evidencian la penetración de la empresa monop~ 

lista, y con ello del capital extranjero, en nuestro pais, 

la cual contó para llevar a cabo sus fines con el auxilio 

de miembros de nuestra burguesía nacional interesados en 

participar en la empresa. Puede observarse que desde el 

momento en que la radio aparece como industria tiene un ca 

rácter de dependencia material en los aspectos económico y 

tecnológico,(2) que pasaremos a observar. 

Al frente de la XEW quedó Emilio Azcárraga Vidaurreta quien, 

para llevar a cabo los planes de 13 RCA que son también los 

suyos, adquiere en Nueva York instrumentos de alto costo, 

contrata personal especializado e instala una emisora mo-

derna, organizada a semejanza de las que habia visto fun-

cionar con halagadoras perspectivas en el vecino pais del 

norte. (3) Bajo estas características, la W logró coloca~ 

se técnicamente por encima de las diversas estaciones de ra 

dio que por esas fechas existían en México. 

Como observa Uerbert I. Schiller, todas las formas de coro~ 

nicación moderna funcionan con una tecnología muy av,anzada 

en lo que respecta a equipos de producción y distribución. 

ITJ Este aspecto es tratado ampliamente en el libro de Ar
mand Mattelart, et. aL Los medios de comunicación de masas. 
La ideología de la prensa liberal en Chile, Argentina, 
El Cid Editor,1976 especialmente en el capitulo II. La de
pendencia del medio de com~nicación de masas. p. 52-73. 

(3) Gálvez Cancino, Felipe. Ob. Cit. p. 222. 
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El hecho de que esta tecnologia solamente la posean cen-

tros industrializados avanzados, es lo que origina la 

conexión de dependencia-dominación en el sector de las co-

municaciones. 

Asi, observa el mismo Schiller, los principales fabricantes 

de equipo de producción son un reducido número de corpora-

ciones multinacionales tales como la RCA, la ~ la ..11..'L y 

otras. Junto con el equipo viene la tecnología de admini~ 

tración: cómo usarlo, cómo establecer las organizaciones 

que administrarán los nuevos servicios y los roles del per-

sonal a trabajar en la empresa; es decir, se adoptan también 

las formas de organización apropiadas para duplicar y re?r~ 

ducir las pautas, va~ores y contenidos informativos de los 

modelos del centro. (4) 

En el caso que nos ocupa, la planta de cinco mil watts de 

potencia, marca General Electric, fue instalada por el ing~ 

niero José de la Herrán y el ingeniero norteamericano Jack 

John. De las formas organizacionales hablaremos más adelan 

te. 

Otro hecho que conviene hacer notar ~s que la necesidad de 

( t¡) Schiller, Herbert I. "Medios de comunicacion e imperi~ 

lismo" en Medios de comunicación, ideologia y estrate
gia imperialista. México UNAM. Cuadernos del Centro de 
Estudios de la Comunicación. p. 46 y 47. 
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iniciar esta empresa con fuertes erogaciones económicas en 

los aspectos técnico y administrativo es un factor intrín

seco en los medios de comunicación, ya que éstos al inicio 

de su~ actividades requieren de fuertes inversiones en la 

instalación de equipos, materias primas y mano de obra. 

Esto se comprueba con la narración que el mismo Emilio Azcá 

rraga V. hiciera en una de las revistas de circulación na

cional: 

"Era 1929, mis hermanos acababan de cerrar la CYI,, que ha-

bía sido la primera estación de radio en México. Mi madre 

estaba detrás de todo eso. Ella era el punto de unión de 

los cinco hermanos y la que tenía el dinero de toda la fami 

lía. Sí, ya entonces eramos fuertes. Yo había vendido más 

de cuarenta mil coches y corno representante en el Norte de 

la República de la RCA no me había ido mal. Ya desde 1925 

teníamos la distribución de sus aparatos en toda la Repúbl~ 

ca y poco después empezamos aquí a grabar discos con micró 

fonos de carbón y una capacidad muy limitada. Pero la ra

dio había irrumpido en.todo el mundo apoderándose de los 

mercados. 

"Era 192 6 y la RCA se creyó amenazada por el auge ra'dial, 

que .podía dañar sus discos y acabar con el fonógrafo. Y 

entonces entró al negocio de la radio y empezó a mandarnos 

receptores. Yo los vendía por el Norte del país, pero 

allí no se oía México. Las estaciones que entonces había 
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no pasaban de quinientos watts, no estaban organizadas en 

plan de negocio bien pensado. 

"Cuando regresé de uno de mis viajes nortefios, decidí con 

mi hermano Rogerio entrar al negocio radiofónico. Lo pens~ 

mos bien y pusimos manos a la obra. En 1928 compré en los 

Estados Unidos una superestación de cinco mil watts. En 

aquel tiempo se llamaba así porque era lo máximo que f abri 

caban. La enviaron a mediados de 1929 y la mandé meter en 

una bodega de tabaco que había en Ayuntamiento. Allí estu

vo, dormitando cerca de ocho meses. 

"Mientras tanto observé cuál era el estado de las activida 

des radiofónicas en la capital.· La emisora más oída era El 

Buen Tono, pero no estaba montada como negocio. Era aque-

llo una especie de bphemia muy entretenida pero que nunca 

podría progresar y desarrollarse. Apenas usaban el dinero. 

Una marca de cigarrillos empleaba aquella emisora para anu~ 

ciar sus cigarros. A los artistas les pagaban regalándoles 

cigarros, y los anunciantes pagaban a la emisora con mercan 

cía. También estaba por allá por la Colonia del Valle, que 

era puro campo, la XEN, pero en las mismas condiciones. 

"Era entonces cosa de invertir mucho dinero y hacer las co-

sas bien. Tenía ese dinero. No es cierto que la W nos hi-

ciera a los Azcárraga, sino nosotros hicimos a la W. Se hi 

zo la instalación en los altos del cine Olimpia, el 16 de 

septiembre, y comenzamos. Lo primero que hice fue poner un 
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horario fijo, hasta entonces desconocido en.México: de 

ocho de la mañana a las doce de la noche, sin fallar un so-

lo día. Y desde el 10 de septiembre, en que inauguramos 

oficialmente, tuvo éxito." (5) 

Así, Emilio Azcárraga V., representante en México de una de 

las corporaciones trasnacionales más importantes en comuni 

cación eléctrica, se hace cargo desde el primer momento de 

la XEW, estación que llevará adelante el mercado de la ra-

dio, gracias a la visión comercial de su fundador. Convie 

ne agregar que, para este momento las actividades radiofó-

nicas en los Estados Unidos se encontraban en pleno auge. 

Desde 1926 se había puesto en uso la grab~ci6n eléctrica, 

lo cual posibilitó la selección del contenido y del fondo 

musical, facilitando la labor de locutores y actores y con 

ello se abrieron las puertas a las primeras dramatizaciones 

radiofónicas. Lo importante para los industriales era ofre 

cer contenidos interesantes para los radioescuchas por ello, 

la preocupación se centró en el tiempo de permanencia en el 

aire y en la planeación de las emisiones del mañana, es de-

cir, surge el concepto de programación o la producción de 

lo programado. Todo esto significa que cuando la W empezó 

sus actividades lo hizo con base a las experiencias conse-

( 5 ) Dam,. Luis. "Bodas de Plata" Revista Mafiana, 21+ de sep-. ' tiembre, 1955, p. 26-1+5. 
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guidas ya en otros países. (6) 

2. - La conformación de la empresa la técnica, la situa-
ción económica y el mercado de mensajes. 

Ahora, observaremos con detenimiento cómo surgió y se con-

solidó la citada industria. Primero haremos referencia a 

la utilidad de la técnica y a la situación económica del 

país y después, al mercado de mensajes. 

La razón de instalar una estación con cinco mil watts de p~ 

tencia con un ciento por ciento de modulación, era la de 

conseguir que las ondas sonoras llegaran al mayor nGmero de 

oyentes, venciendo las barreras del espacio y la distancia, 

con el fin de integrar un vasto auditorio tanto en la capi-

tal como en el interior del país -puesto que ya para estas 

fechas se había cumplido en parte la primera fase de la in 

dustria: el abastecimiento de receptores. En esta nueva 

etapa de la ~adio se buscará realizar una producción masi-

va de mensajes así como su distribución instantánea a pG-

blicos vastos y heterogéneos. Desde esta perspectiva co-

bran relieve algunos de los lemas publicitarios que la em-

presa se ha empeñado en difundir: 

"XEW es la prime!'a. estación de mayor potencia que se inst~ 

ló en México. Hasta antes de ella no se ~upo de otra esta 

(6) Faus Belau, Angel, ob. cit. P·SO y 51. 
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ci6n que en México tuviese cinco mll watts, con un ciento 

por ciento de modulaci6n, capaz de cubrir a satisfacci6n el 

territorio nacional. Se debe a esta estación la primera 

conquista de las grandes distancias." ( 7) 

"La República entera ha vist¡to en la XEW "La Voz de la Amé-

rica Latina desde México", el organismo artístico del aire 

que mejor se ha organizado para procurar en los hogares mo-

mentas de grata recordaci6n. Estimulando a los artistas me 

xicanos, estimulando al público también, ha logrado formar 

en torno de sus iniciales, el mayor auditorio. La simpatía 

más perfecta y el respeto a ese público al que sirve con 

verdadero agrado, porque en servirle está sin duda la parte 

más estimable de sus éxitos." (8) 

Antes de iniciar la descripción del mercado de mensajes que 

impuso la emisora que nos ocupa, es convenientE recordar la 

situación econ6mica que atravesaba el país, con el fin de 

entender las razones que llevaron a la ~a impulsar la ra 

dio en México por est~s años y no antes. Conviene hacer hin 

capié en la observación de Víctor Manuel Bernal Sahagún a 

este respecto: los medios de comunicación nacen y crecen c~ 

mo una necesidad histórica del proceso de desarrollo como 

un todo y no puede~ comprenderse ni analizarse fuera de ese 

(7) Excélsior, 23 de julio, 1933, Sec. especial.; Véase tam
bién~ l•Brillante concierto inaugural de la estación de 
radio XEW", Excélsior, 19 de septiembre, 1930, Sec.2a,p.3 

(8) Idem. 



74.-

contexto. ( 9) 

Arturo Anguiano señala que antes de 1929 empez6 a percibir-

se un descenso en la econom1a del país debido a la reduc-

ci6n en la producci6n petrolera; esta situaci6n se agravó 

m~s al iniciarse la gran depresión en Estados Unidos, la 

cual se propag6 al resto de los paises capitalistas; como 

consecuencia, México a partir de 1929, se encontr6 en una 

aguda depresión que abarcó todas las actividades econ6micas. 

Como respuesta a la crisis de la plata, motivada por la ca~ 

da de los precios a nivel mundial, los salarios de los tra-

hajadores mineros se redujeron; la agricultura se'vió afe~ 

tada por fenómenos naturales como heladas e inundaciones 

que provocaron la pé~dida de las cosechas y esta rama de la 

economía entró también en situación crítica. Al año si-

guiente muchas empresas cerraron y otras se vieron en la ne 

cesidad de réducir su producci5n. Las medidas adoptadas 

por las empresas provocaron la escacez de trabajo y por con 

siguiente el aumento de obreros desempleados, hecho que re-

percutiO en la economía del pais. De manera tal que el de-

bilitamiento del poder de compra de grandes masas trabajad~ 

ras, provocado por el desempleo, los bajos salarios y el au 

(9) Bernal Sahagún, Víctor Manuel "La publicidad economía 
política de los medios masivos" Exc~lsior, 17 de agosto, 
1~77, Sec. A., p. 15. 
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mento del costo de la vida, éste a1timo motivado principa! 

mente por la crisis de la agricultura, afectó de modo con-

siderable la industria del pais, la cual se vio envuelta 

de lleno en la crisis. (10) 

Ahora economía y comunicación se unirán. Era el momento de 

que en México, al igual que lo puesto en práctica con ópti-

mos resultados en norteamérica se diera a conocer: la radio, 

por medio del anuncio publicitario debía ayudar a que las 

empresas redujeran sus pérdidas económicas por las mercan-

cías que se encontraban almacenadas; era necesario imprimir 

velocidad al proceso de producción al reducir el tiempo en-

tre la fabricación del bien y su consumo. Esto como conse-

cuencia del papel que desernpefian los medios de comunicación 

en los países capitalistas, en donde su actividad consiste 

en ser el vehículo que sirve al proceso productivo mediante 

la actividad publicitaria, pues por ese intermedio se faci-

lita la rápida realización de los productos en el mercado, 

al canalizar en forma adecuada la demanda. (11) Efectiva-

mente uno de los roles que cumplen los medios de comunica-

ción en los países capitalistas, según han demostrado los 

(10) Anguiano, Arturo, El Estado y la ~olítica obrera del 
cardenismo, México Ediciones Era, Col. Problemas de 
Mé:dco.19(5.p.15 y 29, 

( 11) Véase Gandá~egui A,, Marcos (hijo) "Estructura social 
y medios masivos de comunicaci8n 11 , Casa de las Améri
~' mayo~junio, 1976, p. 35~53, 
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estudiosos del área, es el de ofrecer productos al público 

y persuadirlo de la necesidad de poseer ese producto, sea 

para que lo adquiera de manera inmediata o bien para crea~ 

le perspectivas de consumo. Este mecanismo posibilita la 

sobrevivencia de un sistema que se rige por la máxima pro-

ducción de bienes y servicios*. 

Así, el éxito de la XEW radicó en poner en pr5ctica el anu~ 

cio publicitario, en difundir publicidad comercial entrela-

zada con una programaci6n de entretenimiento, cuando las e~ 

presas competían por recuperar sus ganancias y estaban dis-

puestas a pagar por los anuncios que mostraban a la pobla-

ción las ventajas de adquirir sus productos. 

Esta tarea concreta ae la radio también se había aceptado 

por parte del Estado, pues el Departamento de Comercio de 

la Secretaria de Industria publicaba en diciembre de 1930 

(12) un aviso en el cual señalaba que había girado ó~de-

nes a sus agentes de informaci6n y propaganda repartidos en 

la República, para que recibieran las ofertas y demandas de 

los artículos que quisieran vender y comprar los comercian-

ciantes de todo el país, a fin de que fueran transmitidos 

* 
(12) 

En este aspecto, pueden observarse las semejanzas con 
el sistema norteamericano de radiodifusión en el Capí
tulo I, p. 10. 
"Servicio de ofertas que se bara por radio", Excélsior, 
15 de diciembre, 1930, p. 7. 
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por la estaci6n de radio de la misma Secretaria sin que les 

costara un solo centavo, es decir, el Estado mexicano esti

muló tambi~n el papel comercial del medio de comunicaci5n. 

Así, los intereses de las grandes corporaciones norteameri

canas, las necesidades economicas del sistema y las facili

dades que concedía el Estado a los radiodifusores privados 

mediante la Ley de 1926 1 vista en el capítulo anterior, pr~ 

piciaron la política a seguir en esta materia. 

La idea primaria de la W consistió en hacer un sistema de 

publicidad nacional que habría de coincidir con una progra-

maci5n acorde con este prop8sito, Ahora, la dependencia rn~ 

terial del medio de comunicaci8n se va a contemplar en sus 

formas organizacionales, reproduciendo las pautas de las cor 

poraciones extranjeras, 

Para organizar el sistema de publicidad se procedió a cono

cer la "psicología de.l mexicano" (13) que consistía en de

tectar las posibilidades e intereses de consumo de los dis

tintos grupos sociales; por otra parte, se revisaron las es 

tad1sticas nacionales y las condiciones de la economía, pa

~ ello se averiguaron entre otras cosas las posibles fir

mas comerciales que podrían interesarse en financiar progr~ 

mas, 

(13} ExclHsior, 23 de jul.io, 1933. 
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Es decir, ya para este momento lo importante para la indus

tria del radio era conseguir anunciantes; para lograr este 

propósito era necesario atraer al mayor número de radioescu 

chas mediante contenidos agradables; mientras más público 

tuviera la estación mayor número de firmas entrarían en el 

negocio. Poco a poco la W valiéndose de ser la única esta-

ción con capacidad técnica y organizacional en el país, fue 

penetrando en las mentes de los ciudadanos mexicanos y gra

cias a ello consiguió la participación de numerosas firmas, 

sobre todo de aquéllas dedicadas a la producción de bienes 

suntuarios, como puede observarse a continuación: 

"Uno de los primeros anunciantes que supo comprender lo que 

era la radio seriamente organizada fue Carta Blanca. La 

"Hora Carta Blanca" t)agaba 200 pesos diarios por sesenta mi 

nutos de tiempo; fue el primer programa patrocinado. Dió 

la pauta a los demás, y a nosotros nos marcó el camino co-

mercial que teníamos por delante." (14) 

"Varias casas de comercio e industria que encabezaron sus 

propagandas con las iniciales de la XEW, acaso con la incre 

dulidad que consigo trae todo nuevo sistema, han seguido m~ 

<liante gráficas de ventas el desenvolvimiento de su negocio, 

y han comprobado la eficacia del sistema a través de aumen-

tos en las ventas. La gerencia guarda cartas que constitu-

(14) Revista Mañana, 24 de septiembre, 1955, p. 30 
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yen valiosos testimonios en tal sentido, entre las que pod~ 

mos citar a la Casa Bayer, a la companí~ de cigarros El 

Aguila, a las Perfumerías Urania, a La Campana, El Popo y 

a los Laboratorios Picot. 11 ( 15) 

Así, las distintas empresas fueron conociendo las ventajas 

del anuncio radiofónico y se convencieron de que, pese a la 

situación de la economía, sus ventas podían incrementarse. 

La radiopropaganda como el arte de agradar fue practicada 

con eficacia por la XEW, contribuyendo a que distintos em

presarios se inclinaran por los anuncios de la radio y que, 

como consecuencia, fueran ellos juntos con los publicistas 

y los dueños del medio, los que empezaran·a dictar lo que 

debía transmitirse y bajo qué características. Ahora la ra 

dio empieza a atarse a los intereses de la clase dominante 

y a subordinar la programación a ésos mismos intereses. 

Poco a poco uno de los objetivos de la industria se va con

siguiendo: contar con suficientes compradores de tiempo que 

aseguren el financiamiento de las transmisiones. El siguie~ 

te caso sirve para aclarar nuestro punto de vista: 

"En el desenvolvimiento de la industria y el comercio nacio 

nales, en la intensificación del consumo, esta radiodifuso

ra ha jugado y juega un papel muy importante. Porque XEW ha 

logrado lo que ninguna otra estación y que es cosa esen-

(15) Excélsior, 23 de julio, 1933. 
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cial: esta estaci8n no solamente es o1da preferentemente 

por el público sino que se le atiende y hace caso. A esto . 
se debe el éxito alcanzado en las grandes ventas que se le 

encomP.ndaron, ya que su prestigio corno órgano de propaganda 

serio y honorable, le da el derecho de ser la estación que 

orienta el interés comercial del público conquistado media~ 

te la satisfacci6n proporcionada a su interés artístico". 

(16) 

Asimismo, con la cita anterior se confirma el papel que j~ 

g6 esta radiodifusora en los momentos de crisis económica: 

intensificar el consumo y explotar al máximo, pese a lo r~ 

ducido de su poder adquisitivo, el potencial de compra de 

los distintos grupos.sociales. Como antes se ha visto, en 

esta época quienes sufrieron las consecuencias de la depr~ 

sión econ8mica fueron las masas trabajadoras; numerosos 

obreros fueron despedidos de las fábricas y otros vieron 

disminu1dos sus salarios, además de esto sufrieron el emba 

te de los mensajes publicitarios que les exhortaban a em-

plear su salario en gastos supérfluos, convirtiéndolos en 

simples consumidores, deteriorando su capacidad de deci-

ción y afectando aun más su nivel de vida. 

Durante el periodo de la crisis económica, la radiodifuso 

ra continuó influyendo en el mercado y fue perfeccionando 

(16) Idem. 
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sus formas de programación, pero sobre todo sus sistemas 

de publicidad. La unión entre programas y publicidad fue 

la característica de su politica de difusión comercial, 

como puede verse a continuación. 

"Hay una parte muy importante en la propaganda del Cancio

nero Picot, es la continuidad de programas. Esta serie de 

programas se han seguido con la idea de ofrecer al público 

siempre algo diferente en lo que respecta al detalle, en 

lo que hace al repertorio de canciones: pero también con 

el propósito de hacer girar el interés público alrededor 

de una sola cosa: Cancionero Picot. 

"Cancionero Picot es el aspecto central de todos los pro

gramas. Sin embargo, todos aquellos programas dife~entes 

entre sí, siempre amenos y variados, están unidos por una 

misma idea: el sentimiento del optimismo, del deseo de vi

vir, de triunfar en la vida. La canción es un símbolo en 

que el alma se expresa mejor. Cantar es en la vida lo pri

mero, sentir la canción cuando no se sabe cantar, equivale 

a llevar dentro elementos de vida superior. 

"El Cancionero Picot va regando el sentimiento cancionero 

de México, distribuyendo optimismo, deseo de vivir. La sa

lud, por otra parte, se encuentra contenida en ese buen 

deseo, en una burbuja, donde el arco iris pone la vida in

tensa de colores, Eso es lo que sin duda quiere decir la 

efervescencia de la sal de uvas Picot frente al micrófono. 
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"Y como la vida es color, y como el color es canci6n, el 

Cancionero Picot existirá mientras haya un pueblo que crea 

en la canción como en una plegaria." (17) 

Podemos contemplar el ingenio de los publicistas al servi-

cio de la W, ellos fueron buscando los medios adecuados p~ 

ra exteriorizar nuevas ideas en la radiopropaganda, locali 

zaron fórmulas que impactaran al público: 

"Hay una frase que es algo así como la piedra angular de la 

publicidad comercial de la cerveza marca Monterrey. Esta 

frase es la que afirma que la cerveza de moda "proporciona 

un nuevo goce en cada vaso", Esta frase es también, en cie~ 

to modo, la piedra angular de esta serie de programas de la 

cerveza marca Monterrey, porque se persigue el propósito de 

que también proporcione un nuevo goce en cada programa." 

(18) 

Por otra parte, otro de los elementos importantes que intr~ 

duce la emisora es el anunciador moderno, -a quien más ade 

lante se le denominará locutor- el cual se encarga de condu 

cir la atención del püblico hacia los aspectos centrales de 

las informaciones, valiéndose tanto de sus habilidades físi 

cas, para transformar las sensaciones auditivas en sensacio 

nes visuales, así como de explotar los recursos naturales 

(17) Idem, 
(18) Loe. Cit. 
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del med.io, 

"Los métodos anticuados del anuncio se fueron transforman-

do. El oído del pablico comenzó a afinarse para la palabra 

a medida que el anuncio se perfeccionaba. Es muy común que 

ahora se hable de propagandas comerciales con ideas. Pero 

si bien se observa, la radiopublicidad en México comenzó a 

tener idea de sí misma, comenzó a necesitar ideas el día 

que apareció XEW, Hay que decirlo en voz alta: el radio co-

mo valor de fuerza en la propaganda comercial no era cono-

cido, 11 (19) 

Con base en todos los datos antes citados podemos afirmar 

que ya para este momento nos encontramos en presencia de un 

medio de comunicación colectiva, ahora hablamos de.las téc-

nicas que emplean las organizaciones industriales con vis-

tas a la producción y transmisión de mensajei en tales can-

tidades que sólo una p~oducción masiva y los métodos de dis 

tribuci8n rápida permiten obtener, (20) Esta organización 

realizará una fabricacl6n industrial y una venta mercantil 

con la cual buscará el máximo beneficio, tratará, además, 

de complacer al consumidor con entretenimiento y diversión. 

A los dos anos de habep iniciado sus actividades la XEW 

(19) Idem. 
(20) Ge~bner, George, "Poder institucionalizado y sistema 

de mensajes", Compendio mensttal de traducciones, Dire~ 
ci6n General de rnformaci8n y Relaciones, UNAM, febre
ro, 1972, p. 11-23. 
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constituía una poderosa industria radiofónica, ( 21) 

El mercado de mensajes de la W, fue programado para atraer 

distintos tipos de público y conform6 algunas caracteristi 

cas propias, aunque algunas de ellas ya se conocian en 

otros países, 

Durante los anos de 1930 a 1940 la radio en Estados Unidos 

se configuraban como radioespectáculo, los programas se di-

rigían tanto por los caminos de la dramatización y de la li 

teratura radiofónica -que en estos aftos cobró impulso gra-

cias a la aparición de nuevos procedimientos técnicos que 

permitieron un mejor montaje- asi como por la vía de los 

espectáculos de variedades. ( 2 2) 

En Mªxico, la XEW i~pulsó los programas musicales, numero-

sos cantantes, solistas de instrumentos, orquestas y demás 

artistas se presentaban con frecuencia en las transmisio-

nes, aunque tambi~n se sumó a su repertorio la literatura 

radiofónica y los espectáculos de variedades que se impo-

nían, como ya se ha mencionado, en los países que marcaban 

las directrices en el uso de la radio. 

Esta programación fue imponiéndose en el gusto y consumo 

populares a partir de una repetición constante y sistemáti 

ca de contenidos seleccionados por un reducido número de 

(21) v¡ase anuncio de su segunde aniversario. 
(22) Faus Belau, Angel, Ob. Cit., p. 59. 
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mern11103i 
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personas, corno anteriormente se ha apuntado, por los due-

ños del medio y los anunciantes, y todo ello dio como re-

sultado que se crearan y desarrollaran nuevas formas compa~ 

tidas de selección y percepción de los acontecimientos y 

los aspectos de la vida. (23) 

En las publicaciones periódicas de la época puede observar-

se cómo en una semana de transmisiones las variantes eran 

escasas, los mismos tipos de programas*, siempre renovados 

conforme a lo establecido por los mecanismos de producción, 

eran escuchados una y otra vez por los radioescuchas cuya 

característica fue, desde la aparici6~ de la W la pasividad 

y aceptación; la mercancía cultural logró ser aceptada en 

la vida cotidiana de los habitantes d~ la capital Y· del in-

terior del país proporcionando "nuevas bases históricas de 

pens2rniento y de acción colecTiva en forma rápida, continua 

y persuasiva, franqueando las barreras del tiempo, del es-

pacio y de la cultura." ( 21+) 

Estas nuevas bases de pensamiento tienen que ver con el co~ 

sumo de~,ercanc!as y valores, con la standarizaci6n y mas! 

ficación de los ciudadanos y con la imposición de pautas 

cul tura,les como se observará en páginas siguientes. 

Los distintos programas de la XEW se diseftaron para canse-

(23) V~ase Gebner, George, Ob. Cit. p. 16. 
(24) Gebner, George, Loe. Cit. p. 11. 
* Véanse los ejemplos en las páginas siguientes 
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Excélaior, 9 de·aeptiembre, 
1933, p. 4. 
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guir la atención de todos los "tipos" posibles de "audien

cia". El Club de la l:scoba y el Plumero, era un pr'ograma 

dedicado a las amas de casa, su atracción consistía en la 

rifa diaria de varios productos entre las socias -que sum~ 

ron en un determinado momento hasta 16 mil-, entre los que 

podían encontrarse desde una planta eléctrica Hot Point, 

hasta un terreno en la Colonia Industrial, lo que permitía 

la satisfacción de los radioescuchas y que los comerciantes 

que daban obsequios "grabaran la marca de fábrica entre sus 

oyentes"; además, "la estación y el programa colaboraban en 

el ahorro familiar''· Es decir que nada era gratuito, pue! 

to que los obsequios tenían una razón de ser; grabar lama~ 

ca de fábrica para crear perspectivas de consumo entre los 

radioescuchas. Estab~ tambi6n El Tío Po.lito, que era nada 

menos que "el mejor amigo de los niños de México". El Tea

tro del Aire, antecedente de las radionovelas, fue un pro

grama que consiguió dar especial atención a los programas 

orales. También se encontraban los programas de noticias y 

sobre todo las transmisiones artísticas que consiguieron 

aglutinar públicos vastos y heterogéneos. Además de la Hora 

Azul, destacaron entre otros La Hora Intima de Agustín Lara 

y La Hora de los Aficionados, 

En estas transmisiones "germinaron las mils brillantes figu

ras artísticas de nuestra tierra mexicana, los valores más 
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representativos de nuestra cultura nacional( iJorge Negrete! 1 

iAgustin Lara!, iToña la Negra! -la W lanzó su voz cálida, 

apasionada, llena de nostalgias y de añoranzas tropicales, 

hasta alcanzar para esa gran artista la atenci6n y el fer-

vor de los públicos de toda la República. 

"iPedro Vargas!, un alto y positivo valor que encontr6 en 

la W el marco propicio para la expresión arrebatadora de su 

arte maravilloso, iEvangelina Magaña!, la voz de oro y el 

sentimiento artístico, prestigio indiscutible de la América 

Hispana, iDalia Iñiguez!, iLos Cuates Castilla!, iAna María 

González! y tantos otros." ( 2 5) 

Y así, gracias a que los radioescuchas aceptaron complacie~ 

tes a estas ''brillantes figuras artísticas de nuestra tie-

rra mexicana'', la XEW, como destaca Carlos Monsiváis, utili 

za a la cultura popular para industrializar.el nacionalismo; 

perfecciona y difunde masivamente lo ya contenido en la can 

ción y el teatro frivolo; la idea no de nacionalidad sino 

de las formas de resentirla. (26) 

Mientras la XEW se jacta de sus éxitos, el costo social que 

la nación paga por una industria cultural es muy alto, pues 

como observa el mismo Monsivgis se realiza una uniformaci6n 

(25) Excélsior, 23 de julio, 1933; Siempre, 30 de septiem
bre, 1970, p, 58-59 y 70; "Zócalo, La Villa y anexas", 
Nexos, enero, 1978, p. 4-7. 

(26) Monsiváis, Carlos, "Zócalo, La Villa y anexas", Nexos, 
enero, 1978, p. 4-7. 
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nacional que sin cesar asimila y destruye, al tipificarlas, 

las innovaciones populares. El proceso de aplastamiento y 

virtual extinci6n de las culturas dominadas se lleva a cabo, 

proceso que, adem~s, incluye la formación y consolidación 

de monopolios radiofónicos, monopolios de la industria del 

disco, 

Efectivamente; desde las primeras programaciones la caracte 

~i~tjc~ de la radiodifusora fue el elenco artistico nacio

nal, pero no como un factor de desenvolvimiento cultural de 

nuestro pais, sino en tanto la promoción de artistas permi-

tfa generar y a~pliar la misma industria; la exclusivi-

dad en la actuación para la radiodifusora implicaba asegu

vaP auditorio para l~ emisora; que fuera ella la que gen~r~ 

ra la promoción de una carrera, ya que la misma cstáción. se 

encargaba de las grabaciones de discos y de su consiguiente 

distribución a radiodifusoras latinoamericanas o bien hacia 

aquellos paises que mantuvieran contratos de intercambio con 

la W, 

"La mayoria de las canciones que se cantaban antes, eran de 

otros paises pues nadie se ocupaba de difundir las nuestras; 

y así cuando no se encontraba la solución a este problema se 

presenta la XEW, "La Voz de la Amftrica Latina desde Mfixico", 

con el vehemente deseo de llevar a cabo una fuerte campaña 

nacionalista en beneficio de la difusi6n de nuestra música. 



94.-

"Ahora, el compositor mexicano logra que sus canciones se 

hagan populares a través de los programas de la XEW, 

"El artista que canta, que toca un instrumento o que recita, 

no necesita buscar un empleo como muchos se veían obligados 

anteriormente; XEW ha logrado que el público aquilate el v~ 

lor artístico de cada uno de ellos. Han surgido nuevos di-

rectores de orquesta, que especializándose en diferentes t~ 

pos de música, han logrado formar grupos que hoy gozan de 

toda la simpatía del pl'.lblico. 11 ( 2 7) 

Ahora, al industrializarse la cultura popular, sus distin

tas manifestaciones tales como música, canciones o bailables 1 

se transforman en mercancías que se venden a los patrocina

dores de programas, así como también a las empresas radiofó

nicas del continente: la cultura popular se exporta y busca 

la universalidad, 

Gracias a su difusión constante por la radio, estos conteni 

dos se convierten en mercancías de consumo general que bus

can, según sus propietarios, entretener y divertir a los ra 

dioescuchas pero que en realidad, han averiguado los estu-

diosos de los medios de comunicación, estos mismos conteni

dos se instalan en el mundo de las ideas, se convierten en 

elementos reforzadores de las mismas ideologías que les dan 

(27) Excélsior, 23 de julio, 1933 
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origeni'<. 

En este caso, las figuras que logran éxito en la emisorase 

transforman en personajes prototipos sea de la belleza, de 

lo elegante, de lo sensual o de lo agradable. Por otra PªE. 

te, a través de la personificación de hechos y situaciones 

~en las narraciones o dramatizaciones radiofónicas- se mar 

can pautas valorativas de "lo bueno" o de "lo malo". Como 

apunta Carlos Honsiváis, se arman y justifican cornportamie~ 

tos, se dan modelos de conducta. (28) A partir de estos 

elementos se consigue promover y reforzar la ídeolog1a del 

sistema puesto que los conportamientos válidos se deciden 

por grupos sociales cuya mentalidad exige la estabilidad de 

un sistema que les e~ conveniente; se trata de impedir que 

el ama de casa piense en sus carencias, el obrero en la ex-

plotación de que es objeto y el nifio ... va a empezar a ser 

condicionado hacia modelos óptimos de conducta social. 

Muchos de estos prototipos de comportamiento salieron de la 

radio y se consolidaron en el cine o en el teatro naciona-

les, fortaleciendo las pautas y valores sociales que un re-

ducído nGmero de personas juzgaron como convenientes. El 

rápido crecimiento de esta industria cultural fue favorecida 

por el analfabetismo real y funcional de México, pues gra-

(2 8) 

Actual~ente existen numerosos estudios sobre este aspee 
to entre los que destacan los de Armand Mattelart, Ariel 
Dorfman, Ludovico Silva y otros. 
Ob. cit. 
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cias a esta industria se tenía la posibilidad de diversi6n, 

la identidad urbana y nacional a bajo costo, además de una 

variedad de compensaciones y estimulos sentimentales que p~ 

sibilitaban diversificar una vida de humillación y explota-

ciones, 

Desgraciadamente, buena pa~te de las pautas valorativas, de 

los modelos y estereotipos tienen el sello norteamericano. 

Monsiváis asevera que los modelos que se impcrtan e imitan 

son del vecino pais; asi por ejemplo el simbolo nacional por 

excelencia, Jorge Negrete, no es sino una adaptación evidente 

del cowboy cantante en el estilo de Gene Autrey o Roy Rogers". 

(29) Tenemos entonces que la XEW en lugar de conformar o e~ 

laborar en la formación de una cultura nacional, se apropió 

de ciertos elementos nacionales para conformar una industria 

cultural, básicamente dependiente en lo ideológico. 

Asi, a través del mercado de mensajes que la W cre6 en Méxi

co, realizó dos tareas~de un solo golpe: la fabricación de 

consumidores y el reforzamiento de la ideologia social pre-

dominante. Evidentemente estas funciones rebasan los mar-

cos estrictos de la industria de la radio, de alli que los 

duefios de los medios adquieran un poder social que les faci-

lha su tarea y por medio del cual pueden manejar sus empre-

sas libremente sin obstáculos a sus intereses, de los cuales 

pasaremos a hablar enseguida. 

(29) Idem. 
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Como ya mencionábamos, la W logr6 crear un mercado propio 

de mensajes por medio del cual tuvo la posibilidad de ca-

racterizarse como una "industria nacional", lo cual le va 

a permitir el ensanchamiento de sus actividades. 

Desde 1933 se inician los trabajos para mejorar el equipo 

de la estación y en 1934 se instala una segunda planta en 

la calle de Ayuntamiento, se trata de una planta RCA Víctor 

de 50 mil watts de potencia. 

"Precisamente porque ya se cuenta con todos los elementos 

para intensificar más aún la propaganda en México a través 

de la radio, con el deseo de llevar a regiones más distan-

tes el mensaje del México comercial y artístico, XEW en 

un plazo breve, aume~tará su potencia a 50 mil Watts, esto 

es, diez veces más de lo que actualmente tiene, y siempre 

con su cien por ciento de modulación en la antena." (30) 

La radio se prepara para modernizar sus mecanismos, conven 

cida de que sus éxitos seguirán, continuará mejorando los 

servicios técnicos que le aseguran la recepción de ondas y 

aquellos aspectos que son piezas clave de su mercado: 

"Las oficinas en el nuevo local de XEW son amplísimas y 

los agentes de publicidad tendrán sus departamentos espe-

ciales para ensayar previamente los programas antes de pr~ 

_(30) :Exc~lsior, 23 de julio, 1933 "25 aniversario de la 
XEW", Radiolandia, octubre, 1955. 
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sentarlos al pBblico, los que con carácter de ensayo gene

ral podrán ser presenciados por los interesados. De este 

modo, el error fundamental en la radiopropaganda que ha si 

do la improvisación del asunto, será totalmente elimina

do." (31) 

La industria buscará abiertamente operar con la tasa de ga

nancia más alta y éste, su leit motiv guiará cada una de sus 

actividades. 

Pasaremos a tratar de analizar la relación entre las carac-

~eríst icas de la industria radiofónica y la situación eco

nómica del país, pues como antes hemos visto es ésta, en Bl 

tima instancia, la que define el comportamiento de los me

dios de comunicación. 

La crisis económica en M~xico se agudizó más a mediados de 

1932 y logró superarse con la reforma monetaria que se im

plantó en el mes de marzo de ese mismo año. Uno de los fac 

tores que facilitó la recuperación de la economía fue el 

cierre del mercado internacional; la industria del país e~ 

pezó a producir productos que antes eran importados y se 

benefició al hacer uso de sus equipos productivos y pene

trar en sectores del mercado nacional en los cuales solamen 

te se encontraban mercancías del extranjero, sobre todo de 

(31} ldem. 
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norteam~rica. 

El Estado favoreció esta política mediante distintas medí-

das de protecci6n, Arturo Anguiano dice a este respecto 

que"·· .la política monetaria seguida por el Estado al de

valuar la moneda respecto al d6lar, fue un factor importa~ 

te para atenuar los efectos de la crisis de los capitalistas 

ya que, al abaratarse la moneda se cierra el paso a la im

portación, la cual tiende a reducirse, pues la capacidad de 

consumo en el mercado mundial se limita. Esto permite que 

se efectfie un mayor consumo de los productos fabricados en 

el país y constituye un estímulo para la industria, que se 

refuerza con la limitación de la competencia extranjera. 

Asimismo los costos de producción se reducen al disminuir 

aun mAs los salarios de los trabajadores. Esta situación 

permite que toda la economía orientada hacia el exterior 

pueda ofrecer sus productos en el mercado internacional a 

precios reducidos. Al bajar el costo de la moneda, los 

precios de todos los productos se elevan, con lo cual se 

incrementan las ganancias de los capitalistas." (32) 

Como hemos visto, para poner a salvo la economía del país, 

el Estado estimuló la producci6n nacional y, por otra par

te, la promoción de artículos nacionales fue uno de los as 

pectas que empezó a manejar la XEW en sus campañas public! 

(32) Anguiano Arturo, Ob. Cit. p. 21. 
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tarias; al convertirse la mencionada promoción de mercan

cías en uno de los elementos determinantes para la indus

tria nacional, la radiodifusora lo incorpora a su política 

de difusión y con ello manifiesta una colaboración con el 

Estado. 

Además, corno en páginas anteriores se ha tratado, desde sus 

primeras programaciones la característica de la W fue el 

elenco artístico nacional puesto que de él se derivaba la 

ampliación de la misma industria -artistas, orquestas, gra

baciones- o sea que, partiendo del interés de ampliar y co~ 

solidar el mercado de la industria radiofónica, empezó a 

crearse la "Campaña Pro APte Nacional" que consistía en la 

promoción de artistas mexicanos. Los dos elementos pasan a 

formar parte de la política de difusión comercial que recibe 

el calificativo de "Nacional". Ambos elementos fueron de 

alguna manera incorporados como consecuencia de las situa

ciones sociales del momento. 

Paulatinamente la situación de la economía fue mejorando; 

sin embargo las masas trabajadoras seguían afectadas en la 

reducción de su poder adquisitivo y corno consecuencia la 

industria carecía de suficientes compradores. 

El mismo Arturo Anguiano observa que, durante el gobierno de 

Abelardo Rodríguez, los estragos de la recuperacidn econó-
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mica causaron descontento y efervescencia política entre el 

proletariado y los campesinos, lo que motivó que en este p~ 

ríodo se reiniciara el reparto agrario y la restauración 

del salario mínimo. El Estado promovió el aumento de los 

salarios de las masas trabajadoras con el interés de incre-

mentar su poder de compra, para así producir la ampliación 

del mercado interno, sin el cual es imposible que la indus-

tria se desarrolle. (33) 

En una de las publicaciones que editaba el Banco de México 

se afirmaba que en este periodo la revolución político so-

cial se transforma en revolución económica, y se agrega: 

"Existe en la conciencia nacional la necesidad de elevar 

los salarios como uniJ. meta de superación ••• Para que el tr~ 

bajador eleve su nivel de vida sin merma de los intereses 

de los empresarios, es indiscutible sustituir en nuestra in 

dustria las maquinarias anticuadas por equipos modernos que 

operen con rapidez, que eviten el desperdicio y no entrañen 

peligro para los obreros, permitiendo por el crecido volu-

men de una producción barata, el alza de los salarios que 

ya no debe posponerse más." ( 34) 

3.- Las reglamentaciones oficiales. 

En 1931, un año después de establecida la XEW, el presidente 

Pascual Ortíz Rubio dictó la Ley de Vias Generales de Comuni 

(33) Ob. Cit. p. 42 y 43, 
(34) Boletín del Banco Nacional de México, agosto, 1934, 

p. 8 y 9. 
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caci6n cuyo libro quinto contenía los lineamientos para com~ 

nicaciones eléctricas. La diferencia con respecto a las an-

teriores reglamentaciones se encuentra en el capitulo sexto, 

que se destina a la definición de las radiodifusoras comer 

ciales, de experimentaci5n y culturales. Señala: 

"Son estaciones radiodifusoras comerciales, las estableci-

das o que se establezcan para la explotaci6n de propaganda 

comercial*, mediante la divulgación de conferencias, con-

ciertos y servicios varios de interés general". (40) 

Esta ley vuelve a decretarse al año siguiente en las mismas 

condiciones*, sin que exista estipulación alguna respecto 

de los anuncios publicitarios puestos en práctica, con óp-

timos resultados, por la potente XEW. Esto implic6 que la 

naciente empresa decidiera y definiera costos de mensajes 

publicitarios así como las formas de insertarlos en las 

transmisiones.Así se impuso un esquema de comportamiento. 

Los empresarios regularon su actividad publicitaria de acuer 

do a intereses particülares, sin que el Estado dictara medi-

da alguna para controlar esos intereses. 

Ahora bien, en donde se observa con mayor claridad c6mo los 

ordenamientos legales respaldan y respetan los criterios que 

ponen en marcha las estaciones privadas, es en el Reglamento 

para el Establecimiento y Operación de Estaciones Radiodifuso 

ras y Radioexperimentales, que dicta el presidente Abelardo 

Rodríguez en mayo de 1933, Este documento no s6lo contiene 

(40) Diario Oficial, 31 de agosto, 1931, p. 106 
* Véase Diario Oficial, 20 de septiembre, 1932, p. 44 



105.-

un gran número de requerimientos de tipo técnico y adminis

trativo que implican el buen funcionamiento de una empresa 

moderna con equipo, personal capacitado y ganancias económi

cas, sino que, además, respalda el criterio de los concesio

narios en el cobro de tarifas por servicios de anuncio y pr~ 

paganda, en tanto no se observan tarifas mínimas comunes pa

ra que operen en todas las estaciones. También es cierto, 

que ya en este Reglamento se dictan algunas disposiciones 

que limitan los mensajes publicitarios. 

El Reglamento del capítulo sexto del libro quinto que dict6 

Ahelardo Rodríguez en 1933 contiene, entre otras, las dispo

siciones siguientes: 

Concesiones 

Se estipula que para explotar radiodifusoras comerciales, es 

necesario un contra~o-permiso de la Secretaría de Comunica

ciones y Obras Publicas para el cual se requiere presentar 

una solicitud con el nombre completo del solicitante, su do

m*cilio, el capital aproximado a invertir, el término por el 

cual se solicita el contrato, clase de servicio que se desea 

explotar, localización de la estación transmisora, su poten

cia y demás características, También se exige anexar docume~ 

tos que justifiquen la nacionalidad mexicana del solicitante. 

Depositar en el Banco de México la cantidad que fije la Se

cretaria de acuerdo al monto del capital a invertir, y que 

servir~ para garantizar la continuación de los trámites de 
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la solicitud. Despu~s del depósito se realizarán los estu

dios técnicos y jurídicos para determinar la aceptaci6n o 

rechazo del contrato y el depósito será devuelto al termi

narse los estudios sea cual sea el carácter de la respuesta. 

Dentro de los quince días siguientes al aviso que dé la Se

cretaría se depositará en efectivo en el Banco de México la 

cantidad que se fije, para garantizar el cumplimiento de los 

convenios de referencia,· 

El beneficiario avisará oportunamente a la Secretaria la fe

cha definitiva en que empezará a operar la estaci6n así como 

la fecha en que se termine la instalación. No deberá iniciar 

sus radiaciones una estación sin la aprobación de la Secreta 

ría, previa prueba y revisión que practiquen los inspectores 

de la misma. 

Transmisiones 

Podrán transmitirse programas desarrollados en el extranjero 

que se reciban por la instalación transmisora, por vía tele

fónica o v1a radio, con autorización expresa de la Secreta

ría. 

Dada la poderosa influencia que ejerce la radiodifusión en 

la cultura del pais, se pondrá especial cuidado en la corree 

ción del lenguaje, se evitará la divulgación de errores y 

faltas gramaticales que redunden en contra de su pureza. 
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El idioma oficial es el espaftol, y en tal virtud en todas 

las transmisiones orales de carácter comercial se debe usar 

en primer lugar; puede hacerse la traducción en cualquier 

otro idioma. 

Al hacer uso Bnicamente de un idioma distinto al espaftol se 

requerirá autori~ación expresa de la Secretaria. 

Los beneficiarios estSn obligados a transmitir gratuitamente 

y de preferencia: los mensajes o avisos relacionados con em

barcaciones, aeronaves o aviones que soliciten auxilio: los 

mensajes de cualquier autoridad que se relacionen con la se

guridad o defensa del territorio nacional, la conservación 

del orden público o cualquier calamidad de carácter general; 

las informaciones sobre el estado del tiempo y pronósticos 

meteorológicos; los mensajes de interesados que pidan amparo 

por estar en peligro sus vidas, así como los acuerdos tele

gráficos de las autoridades judiciales relativos a este re

curso, 

También están obligados a transmitir gratuitamente los bole

tines, comunicaciones o circulares relacionados con el servi

cio de la Secretaria cuando tengan carácter de interés públi-

co, de urgencia o de propaganda en favor de los servicios p~ 

blicos, Los originales para estas transmisiones deberán ser 

entregados por la oficina de Propaganda, con la aprobación 

del Secretario o del Subsecretario. Las noticias que transmi 
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tan las estaciones comerciales o culturales, se consideran 

del dominio público y podrán ser aprovechadas para publi

carlas o divulgarlas con tal de que en cada caso se exprese 

su origen. 

Queda prohibido transmitir noticias o mensajes cuyo texto 

sea contrario a la seguridad del Estado, a la concordia in

ternacional, a la paz, o al orden público, a las buenas cos-

tumbres, a las leyes del pa!s y a la decencia del lengua-

je; o que perjudiquen los intereses econ6micos colectivos, 

causen escándalo o ataquen en cualquier forma al gobierno 

constituido o a la vida privada, honra o intereses de las 

personas, o que tengan por objeto, manifiestamente, la co

misión de algún delito o que obstruccionen la acci6n de la 

justicia, También se prohibe la transmisión velada o franca 

de asuntos de carácter personal, pol!tico o religioso. No 

podrán transmitirse composiciones musicales, literarias o 

cualquiera otra que pueda considerarse propiedad artística, 

si para ello no están autorizados por convenios celebrados 

con los p~opietarios respectivos, 

Propaganda 

Durante una transmisión de propaganda comercial la exposi

ción oral de ésta no ocupará más de un veinte por ciento 

del tiempo total destinado a esa transmisión. Se considerard 
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dentro de ese veinte por ciento la duración de composiciQ

nes musicales cuya letra constituya también propaganda co

mercial. 

El beneficiario deberá someter a la aprobación de la Secre

taria de Comunicaciones las tarifas que pretenda establecer 

para el cobre de servicios de anuncio y propaganda, así co

mo los convenios que deriven del contrato y que no sean re

sultado directo de la aplicación de dichas tarifas. 

Se prohibe la transmisión de propaganda comercial en favor 

de profesionistas que no tengan título legalmente expedido 

asi como la propaganda de productos industriales, comercia

les o de cualquier otro orden, que engañen al público o que 

le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad de 

sus usos, aplicaciones o propiedades. La propagande de pro

ductos medicinales tendrá solamente el carácter de aviso 

comercial y se sujetará a las prescripciones que dicte el 

Departamento de Salubridad. Las conferencias, propaganda y 

demás de tipo médico o higi€nico, s5lo podrán ser transmiti

dos con autorización expresa del Departamento de Salubridad. 

Impuestos 

Las estaciones radiodifusoras pagarán un cinco por ciento 

de sus ingresos brutos. Deberán presentar a la Oficina de 

Radiocomunicación de la Dirección General de Correos y Telé 

grafos dentro de los primeros cinco días del mes de enero, 
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abril, julio y octubre, una manifestaci6n que contenga la 

recepci6n detallada de los ingresos brutos y sus conceptos 

obtenidos en el trimestre inmediato anterior. 

Se practicarán visitas de inspección para comprobar la 

exactitud de los ingresos y conceptos declarados en las ma-

-- nifestaciones. 

Las Secretarias de Comunicaciones y de Hacienda -harán uso 

de cualesquiera medida tendiente a obtener el control de 

los ingresos de los causantes. 

Personal 

En las instalaciones, operaci6n y administración de las est~ 

ciones deben utilizarse los servicios de empleados y obreros 

mexicanos, en la proporción de un ochenta pqr ciento de 

acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

Las estaciones radiodifusoras comerciales deberán ser mane

jadas por operadores responsables, mexicanos de nacimiento 

o por naturalización. Todas las estaciones transmisoras de 

radiocomunicación deber&n ser operadas por personas a quie

nes la Dirección General haya expedido certificado de apti

tud, previo examen correspondiente. 

Otros 

Los propietarios de estaciones están obligados a permitir 
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y dar toda clase de facilidades a los inspectores de la 

SElcretaría, para que realicen la inspecciCHi cr. cualquier 

tipo de instalaciones, aparatos, accesorios, etc. 

Toda estación radiotransmisora deberá tener fácil comunica-

ción con la oficina federal que indique la Secretaría, ya 

sea por teléfono, telégrafo o aparato radio-receptor, con 

el objeto de recibir las observaciones e instrucciones que 

le transmitan en cumplimiento de lo ordenado por laley de 

la materia y por este reglamento. 

Los beneficiarios o permisionarios serán responsables por 

cualquier violación a las disposiciones de este reglamento 

aún cuando los actos u omisiones hayan sido ejecutados por 

personal a su servicio. (41) 

Como puede observarse esta legislación respalda la actividad privada 

de la XEW, y por supuesto la de otras emisoras, entre ellas la XEB 
del Buen tono, ·fuerte competidora de la "W" por estos años. La XEB 

operaba con diez mil watts de potencia y con una organización seme-

jante a la XEW. 

(41) Reglamento para el establecimiento y operacion de Esta 
ciones RadiodifusQras y Radioxperimental~s 1 México, 
Secretaria de Comunicacione~ y Obras PGblicas, Direc
ción General de Correos y Telégrafos, 1933. 
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4. - Consolidación y expansi6n de la XEW 

Para 1934 la situación de la economía parecía mejorar y es 

justamente en este afio cuando la XEW instala su segunda 

planta de 50 mil watts de potencia marca RCA Víctor Po

demos observar cómo fue en la ~poca de mayor crisis econó

mica cuando la W inició y puso en marcha el mercado de la 

industria de la radio. Los años subsiguientes serán de 

consolidación y expansión de esta misma industria, gracias 

a las mejoras que se observaban en la economía del país. 

Los negocios de Azcárraga crecieron. El 18 de septiembre 

de 1937 estableció la XEWN de onda corta y diez mil watts 

de potencia. Al año siguiente, el 31 de octubre de 1938 

creó junto con los sefiores Enrique Cantel y Emilio. Balli 

las nuevas estaciones radiodifusoras XEQ y XEQQ -onda larga 

y corta-. 

Estas estaciones nacen gracias a la situación favorable de 

la econom1a mexicana. El r~gimen que se había iniciado en 

1934 se dedicó a acelerar el ritmo del desarrollo econ6mi

co al transformar la estructura anacrónica del campo, am

pliar la base de la economia y perfeccionar las institucl~ 

nes e instrumentos que dejarían libres de escollos el cami 

no a la industrializaci6n. También en este periodo se 

efectu6 la ampliaci6n de las comunicaciones del país, pue~ 
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to que de ellas se derivaba ampliar el mercado e introducir 

mercancías a distintas regiones del mismo. El gobierno 

construyó carreteras y amplió la red de vías férreas y mue 

lles en los puertos; se edificaron obras hidráulicas y se 

creó la Comisión Nacional de Electricidad, para que regul~ 

ra e impulsara el desarrollo de la electrificación del 

país, básica para las actividades productivas. (35) 

Con la creación de la infraestructura mencionada se propi-

ció el crecimiento de la industria y se permitió una mejo-

ría en el nivel de vida de los pobladores de las distintas 

partes de la República; por consiguiente, se favoreció la 

instalación de más estaciones difusoras y otros negocios 

radiofónicos, tal cowo lo divulgaban los empresarios de la 

radio: "El auditorio de la XEW ha aumentado d medida que 

la nación ha progresado. El país progresa en un 5S anual, 

y así ha progresado nuestro negocio. La política de elec-

trificación de todo el suelo nacional ha sido el mejor 

aliado del radio en estos últimos años." (36) 

De lo anterior se observa que los procesos comunicativos 

tienen un desarrollo paralelo al crecimiento de la capaci-

dad productiva de la sociedad, de manera tal que, al hace~ 

se efectiva la producción como factor esencial para la con 

(35) Anguiano, Arturo, ob, cit. p. 94 y 97. 
(36) Revista Mañana, 24 de septiembre, 1955, p. 33. 
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tinuidad del sistema 7 se condiciona a los medios de comuni-

cación. ( 37) 

Consecuentemente, observa Marcos A. Gandasegui, cuando la 

producción asume formas masivas -centros industriales, con 

centraciones de capital, sistemas complejos de transporte-, 

y en cuanto se observa una masificación en todo lo que se 

refiere a la circulación de los productos y su almacena-

miento, el mercado responde a esa producción. Este proceso 

masificador genera, necesariamente, medios masivos de comu-

nicación. El control del sistema y su debida realización 

requieren un aparato de proporciones gigantescas capaz de 

proyectar mensajes en forma simultánea y permanente. El 

desarrollo de los medios masivos de comunicación responde 

precisamente al proceso productivo y su rápido crecimiento; 

el proceso de masificación implica la incorporación "total" 

de productores y consumidores en una sola red de relacio-

nes, Esa "red" se encuentra articulada por los medios ma-

sivos de comunicación . ." (38) 

De acuerdo con este proceso de masificación en 1941 se em-

prendió el proyecto de impulsar todavía más el crecimiento 

del monopolio de la radio, se creó la empresa Radio Progr~ 

mas de México, que comprendía un considerable número de es-

(37) Véase a Marcos A. Gandásegui, "Estructura social y me
dios masivos de comunicación", Casa de lµs Américas ma 
yo~junio, 1976 1 p. 35-53, 

(38) Ob. cit. 
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taciones difusoras cuyos programas se originaban en la XEW. 

En 1942 la empresa del encargado de definir la misión de 

la radio organizó, al igual que como existían en Estados 

Unidos, dos importantes cadenas: la Cadena W y la Cadena 

Q, que años después se conocieron como Cadena Tricolor y 

Cadena Azul. Las dos estaban afiliadas a importantes ca-

denas norteamericanas: la National Broadcasting Co. (NBC) 

y la Columbia Broadcasting System (CBS). 

En 1941 Radio Programas de México controlaba la difusión 

simultánea por todo el país de tres cuentas de publicidad: 

Coca-Cola, Palmolive y Sydney Ross; las tres, por supuesto 

de capital norteamericano. Obsérvese que ahora ya no se 

concede tanta priori~ad a las empresas nacionales. 

Al finalizar 1942 controlaba las cuentas publicitarias de 

130 compañías comerciales y anunciadoras y logró agrupar 

~n torno de su organización a 62 difusoras instaladas por 

toda la República. Posteriormente el mercado de esta em-

presa estaba constituído por los auditorios de más de 80 

estaciones difusoras que cubrían todo el territorio nacio-

nal y decía contar con 22 millones de consurnigores*, más un 

número considerable de radiodifusoras distribuídas en diver 

sos países centro y sudamericanos. (39) 

*El subrayado es del autor. 
(39) Datos tomados de Radio Programas de México. 

Folleto, sin fecha de edición. 
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nsi, el aumento en la producci6n genera un crecimiento en 

el número de consumidores y los medios masivos de comuni

cación se encargan de educar y adiestrar a los consumido-

res. El consumo en masa se convierte en una necesidad 

creada por el proceso masivo de producción, y se encuentra 

debidamente aceitado por los medios de comunicaci6n. 

Fueron diez años de trabajo intensivo, pero se logró crear 

un monopolio en la radio, que babia y continuaba dando los 

lineamientos principales para la explotación de los nuevos 

medios masivos de comunicación. Se aumentaba la potencia 

de las estaciones, se creaban otras y ellas traían mayores 

ganancias, los radiodifusores obtenían cada vez mayor po-

der económico. Su éxito era rotundo. 

La década de los cuarentas traerá un negoci~ más, la tele

visión, los empresarios de la radio lo saben y se preparan 

a explotarlo siguiendo los esquemas que implantaron en la 

industria de la radio. 



Conclusiones 

A continuación tratarerros de presentar algunas observaciones que se 

derivan de los distintos elementos que se m:mejan básicmrente en el 

Capítulo IV y en el Apéndice del presente trabajo, los cuales están 

destinados a rrostrar var•ios aspectos del surgimiento de la empresa 

emisora XE.W, intentarerros resaltar la importancia de esta emisora en 

el desarrollo de la radiodifusión en México. 

Para el inicio de las actividades de la estación de radio XL"'W, se 

requirió en primer término, de capital. Corro prilrer paso hubo una 

inversión económica -en este caso el capital JTl3.yoritario fue extran

jero-, destinada a la compra e instalación de equipo técnico y a la 

captación de personal especializado. la planta transmisora de cinco 

mil watts de potencia rrarca General Electric, tuvo corro objetivo que 

las ondas sonoras alcanzaran a amplios núcleos sociales tanto de lu 

capital corro del iriterior de la república y los irigenieros y electri_ 

cistas estuvieron abocados a la instalación, nanejo y m:mtenimiento 

del equipo técnico. Hubo también otros empleados responsables del 

diseño, elaboración y producción de rrensajes en serie, quienes pasa

JXln a desempeñar sus actividades en los distintos departarrentos que 

conformaron la empresa emisora, tales corro subgerencia o departarrento 

artístico. 
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Sin embargo, estas condiciones m-i,teriales se encontralxm determina

das por una dependencia económica y técnica. L3 empresa mdiof6nica 

dispuso de capital extranjero y, por otra parte, compn5 e instaló 

equipo de rrarca extranjera, con lo cual se adoptó una técnica de or

ganización. Sirva cono ejemplo el prop6sito de conocer antes de ini 

ciar las transnúsiones radiofónicas la "psicología del mexicano"-que 

en cierta forrm equivale a la investigación de mercaclo al estilo nor 

teamericano-. Se detectaron grupos sociales a los cuales podrían 

destinarse los rrensajes a emitir. As:imisrro, la técnica organizacio

nal exigió localizar las firmas comer'Ciales a las que se les podría 

vender tiempo, preparándose a la estación para fina.nciarse por inter 

rredio del anW1cio publicitario. (1) 

Se tiene entonces que el primer paso par·a el funcionamiento de una 

estación radiofónica de gran potencia, consistió en la disposición 

de condiciones nBteriales can'lcterizaclas por una dependencia econó

mica y técnica, a J.a par de una serie de adividades encaminadas al 

conocimiento del auditorio y de los compradores de tiempo. 

El siguiente paso fue la producción de rrensajes. Se ·adaptaron tipos 

de progrnrras y forrrus de publicidad ya puestas en práctica en otros 

países, especialmente en norteamérica, perD dándoles un sello nacio

nal. Contenidos de interés para los señores, para las arrus de casa, 

para los jóvenes, pam los· niños. Gracias a la repetición constante 

y sisterrática, las radionovelas, los pro¡;t"BTIBS córrúcos, los de con

cursos, los musicales, los reportajes, los noticieros, las transmi

siones a control rerroto y demás estilos conocidos a la fecha, carac

teríSticos de este iredio de comunicación, captaron la atención y gu~ 

to del auditorio. 

(1) Sobre este punto verse el Cap. IV., páginas 77-83. 
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El éxito de los nensajes de la XEW radicó en que, con ellos, se gen~ 

ro y creó un elenco artístico I1dcicrldl. Corn;X)Sitor-es, músicos' can

tantes, actores, locutores, se convirtieron en personajes con los 

cuales se convivía diarianente. 

Un énfasis especial ooncedió esta emisora a los progra.rras musicales. 

El auge de la canción ¡:opular, tanto del oolero romántico cor.o la de 

oorte ranchero, tuvo lugar en tanto que, jX)r su conducto se p:x:lían 

explotar los sentirnientos de nwrerosos grupos socia1es, y porque es

te tipo de program:;s ampliara las ¡yJsibilidades de la empresa. los 

artistas de éxito firnaban contratos de exclusividad asegurando au

ditorio a la emisora, la cual podía entonces prorrover contratos con 

las compañías grat~dorn.s de disu)s, así coJTo r<2presentaciones artís

ticas en el interior de la república o en otros países. Por supuesto 

el éxito del artista exclusivo de la XLW, aseguraba compra de tiemp:i 

por parte de los anunciantes. (2) 

Esta progranación conve1itida en espectáculo, gracias a los recursos 

natm~ales del medio, impresionó y captó la atención de un auditorio 

que desconocía este tipo de producciones y carecía de inforrra.ción 

respecto de los alcances técnicos del medio comunicador. Aún nús, 

se le dieron las pautas para escuchar la progranuci6n. Se podía 

convivir durante todo un día con la radio, los quehaceres del hogar 

o el trabajo m:mUc-ü no se contrariaban si se cantabél o atendía una 

radionovela, pero era conveniente disponer de tiempo e instalarse 

O'.J!TOdárrente si se trataba de oir un progranu cómico o de concursos. 

Se inicia entonces un condicionamiento social en relación a la rrane

ru de atender y aceptar el medio de comunicación en la vida cotidia

na. (3) 

(2) Este aspecto se trata en el artículo de Luis D3m, "P.odas de plata", 
M3.ñana, 24 de septiembre, 1955, págninas 33,35 y siguientes, el 
cual se localiza en el Aoéndice. · 

(3) Para ilustrar este punto. se incluyó en el Apéndice el artículo de 
Alberto Ibmingo, "La magia de México en los 30. 50 años de la XF.W'', 
Siempre, 17 de septiembre, 1980, p. 18 y· 19. 
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Una vez conseguida la atención y aceptación p:::¡r parte del auditorio, 

se procedió, ya abierta.m=nLe, a obtener compradores de tiempo. A 

los tres años de actividades de la XEW, la programación se convirtió 

en mercancía. Los dueños del rredio venden cada uno de los contenidos 

a las firmas comerciales inter-esadas en anunciar sus productos. Los 

¡:Btrncinadores, de acuel'<lo a sus posibilidades, compran los prograJias 

rrás escuchados por el auditorio, con el interés de prorrover sus pro

ductos entre el nayor número rosible de personas. De aquí en adelan

te serán los patrocinadores y los dueños del medio, los que dicten la 

programación y el anuncio publicitario será la fonm de financiar las 

transmisiones radiofónicas de la XEW. ( l{) 

El condicionamiento del auditorio tiene ahora un sentido. Se trata 

de adquirir productos que faciliten la vida diaria. Disfrutar de la 

existencia será la enseñanza de la radio. Con progrnrras y con produ~ 

tos se vive rrejor. 

Teneros entonces que la prograimción de la emisora XEW tuvo dos carac 

terísticas: para conseguir atraer al auditorio se transfonn5 en espe~ 

táculo y ¡:Bralelamente se convirtió en mercancía, en objeto de compra 

y de venta para los dueños del medio y para los patrocinadores. 

Importa entonces observar que los estilos impuestos p::>r la emisora 

que nos ocupa fueron posibles en tanto la ausencia de una legislaci6n 

que rrarcara pautas precisas sobre los contenidos de los progr>am:lS y 

que regulara el uso del anuncio radiof6nico. En los primeros años de 

actividades de la Xf,W se dictan:.in dos legislaciones generales, ca.ren

tes de estipulaciones sobre progranas y anuncios. Esto propici6 que 

fueran los dueños de los medios los que definieran los costos de los 

rrensajes y las formas de insertarlos en las transmisiones, así corro 

(4) En el Apéndice se encuentra la Secci6n de radio del peri6dico 
Excélsior, 23 de julio, 1933, en donde hay datos variados sobre 
este aspecto. 
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las caractel'Ísticas de la programación. Criterios que posterionrente 

fueren r-.::spetad0s en el Reglamento dictado en el año de 1933, en don

de rD se establecen tarifas m.ínirras comunes a n::spetar por parte de 

los concesionarios; al contrario, scr'án las tarifas p.:Jr ellos defi.rú

clas las que prevalezcan. Por otra pa.rte, tampxo hay observaciones 

de fondo respecto de los contenidos de los programas , con lo cual las 

emisiones de la XEW se oonvierten en prototipos de las transmisiones 

del medio romunicaclor. (5) Se define el papel que cumplirá la legis

lación, el de r€spetar la actividad privada. Y así, una empresa cuyo 

capital y fonnas de organización fueron desde su nacimiento dependie!!_ 

tes de nortearrérica, adquirieron el sello nacional y se instalaron en 

el país reproduciendo con el tiempo estas características en otros ~ 

dios de comunicación, específicamente en la televisión, con las con

secuencias que conocenos a la fecha. 

Finalmente anota.renos que este pro::eso f'J.e posible en tanto el papel 

que cumplen los medios de comunicación en los sistemas capital is tas ; 

acelerar el ciclo produoción-consUJTD, corro ya ha sido analizado por 

los estudiosos de los medios de comw1icación. En el Cc~de Méxic-o 

venos que las condiciones económicas existentes fueron un factor bá 

sico en la existencia y auge de las progranaciones comerciales. Dada 

la crisis económica que atravesaba el país los comerciantes e indus

triales se interesaron en publicitar sus productos a través de la ra

dio. Con esta difusión se abría la posibilidad de prorrover la ron

ciencia de cc<lipra de los hcl.bitantes del país; una vez aceptada la co

rrunicaci6n rorrercial) la empresa radiofónica avanza hasta transforrME. 
se en un gran conglorrerado radiofónico. 

(5) fn el capítulo IV, páginas 103-111 se localizan los o:mterúdos de 
las legislaciones que aquí se mencionan. 
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sólo nos resta puntualizar lo siguiente. Primero, la empresa radio

f6nica XEW surgió corro consecuencia de las formas de expansi6n de las 

empresas rronop6licas nortearrericanas y segundo, dadas las caracterís

ticas de nuestro sistena económico, pudo instaurarse con un nodo de 

comunicación, el comercial. Este rrado de comunicación tuvo una téc

nica de organización desconocida en el país, gracias a ella los gus

tos e intereses del auditorio y de los patrocinadores fueron detecta

dos en forma adecllilda. Para el auditorio se difundió un espectáculo, 

para los patrocinadores se puso en circulación una rrercancía. hnb:>s 

aspectos del nodo de romunicación rorre~ial fueron respetados ¡:x:ir las 

legislaciones dictadas por el Estado mexicano, dando lugar a la ins

tauración de este m:xlo de comunicación. 
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Las dos E1preslanes m~~ Conocidas de la Música Latino· 
americana, el Bolero y el Babuco, no tallan. eo los 
. Selectos Pmm1as de Principio de Semana . 

.............. ------------------~ 
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IStññíA DrUNA-GRAN SERIE O[HAúlOPROGHA_ .. ,,AS 
· .· ··· · _..· ............. --.:..~~r 4 '~··z .... -~ ... ,.._~-:-- ~~ .... ~ .. PP~":¡AAn,.ut2~ae~;W."4~-~:~~0:1:{:_1~¿~:\~_/;'.·r~.:.:;a.:·-:!;~;; .. : ··· · .. , ·,, , ":. ·· · , · . .!·~ -~ 

onjÜntos Musicales en los Conciertos Morit<frrejff· ~~~f:~~~~~1f D Cf~~A::x'&. 
. . . .. _POR EL''"CANCIONERO PICOT" 

M a Todo1101110fi"; El PopulnrTcnor Juan Arvizu,Princi¡i[t,l Un Llbro.qu4 h·~ Lleai~ · · 1 
.'md•ll'•b;'··= _ · · · Artista de "El Cancionero Picof' 
:EXITO SIN'lGUAL': 

. , 
CERVEZA DE BARRIL 

EHVA5AOA EN BARRILES METAl.ICOS 

: . . 
'.-,·. -:'.' 

-~,:~·f i;.~~<~;.:·;~:: ~. :· ~ "!~~·:': .~ .. : ·.' 
·~· ... , ~: .. 

' ·~ . ~". !·'¡-,.r,; 
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... ~ S-. pu\41 '11 )M o•rk,,_ .. llil CttTO-.& MMlfll•I·-' N.1101 C, --. ............. _ .. •llM• ....... ~ ..... -''"' -s "''"" .... ,... 
~..U..-, 1& f&- lalU'l'I ••• 1t)owwi., 1• I• .... -.11 ..... ko _," .. 

';_·. ·• ... ~ ....... x--..... "..__~ ~ "' .,........... . 

·La·_ X E W Constituye Adualu¡cntc 
~fa más Seria Institución Radio
~-· difusora en Toda la República 

,,. ' 
·! .. ,.\•: 
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Dam, Luis "Bodas de plata'.'• Mal'lana, 24 de septiembre, 1955, P•' 26 '45 

BODAS DE PLATA 
LA XfW cumple 25 añoa. Llega, podo rosa y activa, a la 

plena mayolfa de edad. Una edad robusta. luerle. quo 
1610 alcaaian la1 grando1 ompresa1 cuando goian de 

huona salud en l'u.J lundadores. en sus acliYidadoll y en 1u 
proyocc/6n p6bli<:a. 

Los 25 añoJ de la "'W#' 100 al 1orvicio de Méx'ico, porque 
a Mitxico ha serrido la emisora que creara Ja mano auda1 
de Doo Emilio A.&ednaga, Jonumdo al e1pacio inlnferrum· 
pJdam•nle. durcmltr 25 aíios, su consigna de trabaio y con· 
qu1'1ar "La Vo1 de Jlm4rica Lallna desdo Mldco", 

Su labor. ea lan exlon10 lap>0 ha •Ido dedicada a la 
Polrio. Su1 programa1. dilOndldos por lodo el ámblln de la 
nación, han enlrele.a.ldo a millarH de me.rleanos canJándo· 
les 1u múJica, eo'rid1ldola1 AU saludo djarío, uniendo al 
ciudadano capilalino con el Jndfgeaa aae ea un docón de 
la Patria ao lenJa de México má1 t.,.ue la YO.I da la "W''• a 
traYb do 11u .hu01ilde 1eceplo1 • •• 

Y Hlo por 25 años. 
La ocasJ6n mu~ aue bagamot un alto en •l camino 

de la i11101111ad.S.. p.rlodbUca para dedlcar a kr 1'BW y a 
1u1 hombrea. ua recuerdo de amJtlad y de admúac16n ea 
e1la1 , ... 11lorloacno llod ... de Piafa. 

PublkaclonH "NJlRllNA.", S. A.. 

f 
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Los· CINCO GRANDES 
·D E L A X • E • W· 

l'OR 
WISVAM 

A 1...-VfJ. •1" lc.da11 In dt1lll"n.ittlt-j,a11 ~ •nUioo aln\lldn cW t•hM1i. tn QUI!' •lp:ut""~taladl la .. W", M 
P'l'CUTitado • •• holDhrtt tüa ~an1H rulntn Utmpo IJtowa.n lrab.ljando rn la n .... 

\' .. n """* '°" ~ la mpun\a ha Jldo rn'3)' ptrK-ida a nll1: 
Vnnttclncu ""°'· .. wtnthria.. "•ln1t •holi .•• 

1''1 ~t.. fl"'l\lftlado: 
~ 'I '"" qW tanlo Oro'npi>! . 

f1tmNtn tw Pblftlidn l.llM f'nPlJffl• wi.iinimr, qur la lát'll _.labra l.k' 01h6n V&1: hal ,.1n1rtlzado 
·1111'1'1" tlUP Nld\r: '°'"..., lltl ":milán ... hnf1 \lWM ~IN ·• ~I• rnv1 tn.r. ... 

• , .. ., ~·. 1111~ t. "W"' n ..... aran famDia.d# ~tn ~ l!lf' fiofWJC~ -~y,.. f\an hfcho 
........ y MWI Ir!~"'~* la nnbur• qUP lu.ndan, han ahit• :is, alvw, 1)0. t-)nllkJ AJrirrac•. ti 
·1ur ...alAf' wr t>utna pa~ r ..- l*Pr hMtt.,. 

t-l n. •ln d\Q., f'I ~ fr'Ulde' M &. )(KW: SU lund.ador. 
tl ~undo n '"Mft V#ln. ~t Cf't»'fal a travft; dr 23 u.e. bWllrTNmJ,tidot... f.:rt at,uida. A.m..· 

•k• ,;_ l:uuMn. qut dit&M ri ¡v...., dla • t.nur al alrl' la wñaJ 6r la tmlH>ra. rn&.Mjl el dtpartunmlo 
.11 Usl...._ 1-l na1rto • llama Joal k. dr la Undn Pau,. J • fl • fkob!. 11 bwttladllo t~ dio un1 planla 
'I"" ~ UYf' ... todo ti ~ lll'Ullldo. Y l'l qub>to irl rrand~ OCVI* t. ~tnela df toda U. (la. 7 Dna df'ntro 
•111- la t-ua '4 .ni. dift ..nkb. ~ lllllr.btt n 1 .ub G llottcal J'TAa., QUI' )\mio c-on ñ -6or hJH WIJmo 
11 .. kman. ,.. , .. ptrt• .. ~kt1d dp la ~rmd41. tnkrndoatnbot e-n Pab&o C".utrTa 1...l.WI., el hofn. 
'"" •l'll' lln• 11 Ir•• lntn-ne dP ttdll l• in~ 1•rw•hlut\&<I .... q1» •n 19» .. n1r6 romo tmplts"° 
..... •4k-JN ""h rfttal'lll"ftl )awon ~- •• 

1,. ,,... ftl• clnroi kJrhbn-a t.MI hfofhu y dk..-n IObrr la Xl-:W tkflf' una ~trll •lnCWar para 
, .. ...,.. 1111cwlr1' ~ lpllP f'S '1 \o..- non i. prtmn• ttlacl&> ndlodlftlW.,.• M la A.Jnhic-a ~U.na. ,, 
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EL PJUMERO, 

DON EMILIO AZCARRA6A: 
SU CREADOR 
Y SU CEREBRO 

E MP.CW 1 lot 11 al\ot, vrndJt.ndo Dp&lDI ·en Vtr1maa. No le molHlaba lnc:U.nant p&ra talur • lot dltnt.tt. hro tl 
d1a ,,.. ti duefio ~ on!en6 Jimplar 101 cr!Oaltt de la tienda, N'tuL Anta N habla rw¡ado an redondo a tal COM 
porqwi r.1:t i. purda jlula: "Al po~r lot uptt.ot a la .-ni., \b\¡o mJ.t calr¡orla que un mozo". El principio~ 

damenW ~ l.& jusUcl• '9 una de lu dot uracteriJtku lnvarlablH di. Dn. Em!Uo. 
lA otra , .. la HnCUltt. EN hrnnbn snndt e lmpontnlt, de rttla anaitomla n1ron1da, tiene un ~nna Nenta. h!wtt• 

clbt. para t:tmín11r ¡.oo-r la ll'tdl: ti hanquna, ta send.Uu, la tlnttrldad. Qulfn no~~ no pltnu ul. l'tro en 'aantu 
w cambian un p,a.r dP pal1brH ton il M ('('r..pnndt que d "'Jr aJ frtnO" &11 Dn.. Emilio, 1kmp"° por la vil: m.l.J dlrttta, 
H, aderü..i.a dC' ...na de 1w caractitrl1Ucu lundamttlu.!t1, la dav. de f\I bJlo en lot ntfociol, 
~ " t:J qur habla, bl'\LM.'o y am&blt 1 un ml.&roo Utmpo. con una ltmi.tt'a que no putdf OC\lltu tua.ndo se rt!WA 

a N ma4ft_ .. 
-En 19::9 ••. MLa hermanot &e&btb&n dt cvrar la "CTL", que hable. 1tdo la prlrolra ~lld6n dt radio rn Whl• 

co ..• NJ mdtt nlaba 4tttll de lodo HG. DJ:a ira 11 punto <U unt.on de' I°" cinto hum.anot y la qu. tlflla ti cllncro 
di toda la lu:dlla ... st. ya mloflO!t tT&mOt t~rtH.. Ya Pbfa wndtdo miad• 40.000 cochtt )'como npffflC'TlWlll ftl 
á Norte • la hpóbUca de la RCA no m4I habt. Ido mal. Y• dttcSe tm tt'Slf.amol 11 •tatrtbucl6n de IUI lpa.ratot en to-. 
4111 ~ 'J poco dffpoft empuamoa aqul a rra.tar d.IJCOt con Jn!cró.tcnot de ta1b611 7 una capacld.ld 1111.!Y llü..lta• 
d.a .•• ~ 1- r&dlio h~htl lmtmpldo tn todo ~ mundo apodtr&ndoN Ot b mtteadot .•• 

-E:na 1!13 r &a RCA H crry6 aromuad.t po.r d au¡e ndJ.aJ, QQt P9d.1'. dAFtl.f •t11 d!acot 'I atabu ron id tónbJu· 
to.. Y l'ClOReleS im.tr6 al neaodo dd ndlo y trnpt1ó a mandarnot ~ ••• Yo lOI nnd1a por d Nortt dd pü,_ pero 
aW no w oi. Uh.ko. Lu 1Ntaekme1 qtlt eatl)ll(U habta no l*Nbcn de SOO W. DO tttlbt.n or¡anlu4at tn plan di! iw-

ao<Jo W---.•• 
~ n(JV&f da uno de mlti v11jtt nortelk4. decid! C!'Jn na humano R.oeerlo. tnlrar m tJ nt¡odo dd ndlo. Lo 

prnumoo Wm 7 paimol manoa • la obra. En 1P2:8 eomprf en loa btt.dol tJn.ldcl UN suptffttacl6'1 dt 5.000 W. En 
aq-uel UlmlD N D.am&bl. ul porque era lo rn1xlma QUI fabrlcaban. La eavilron a mtdiadol df 1829 y Ja manM IDtlU lll 

aana ~~*'*:~~n.:!';=~ ~~~~~en4t~t!LJ!·~mUoWA era 
~ ~~..,1~!~ A~~-d~r:::~ ':r:;;.ªc::=n.'!;!>;,.m~.J:~ 
ra uu.d.ar IJQI d¡u'Tol;. A lo9 artbtu ln pl'pbnt nplJ.ndokl d&,anol, y 1cl uundlnlttl p.¡aban a la emllan eon 
awn:uda ••• TambUn nlat. alU Por 11 C.okmJa &I Valle, qut t111 puro ct.rDpo. l& ~.pero en lu ft\bmU mndldonn" ... 

-In. ntocut to111 6t lnvcrt1r mucho dlntro y hactr lu cout bJm. Taa1a m dlntro ••• No n derto 41» la "'W'' "°' hliclftw a b Aldna¡a, ttnG noaotrot hJdmoa a la "W"'. St hb:o la tmt&l.ad6n et &o. 'alto. dd dJw atm;>t.a. en 
16 dt ~ Y <'.OtDmUmoe. Lo prltntto que hkie tul,ponrr un bon.rlo fijo. hasu .mtoncn ~ m Mhl"O: 
• 1 dt a. wiMN a 12 de la noct., tln fallar un sólo dla. • • Y dnde el 18 M litf'\)anbre, n que ll'tl.V¡un.rnr'Jlt cft· 

. dahnt!lta. Wlio á:Uli •• ~ 
.....a. l'IKWf'ISo 1Dlkhal anlodot.11 da aquri\oi prlmfrol Utmpo«. Por l!'jempla, lo qw pat6 con A¡u:atfn L&n. Ent.oo

cn t.ara --. camo pl.anllta en un o.ff q~ habla 1n 5 ~ Maro 1 Doll'lllr. r.ro ni.die d&hl mn B. Lua. na d 
aut« • - n.nd6n titulada MJmpo11tble'" ll'll' habian snbado 1n Nt.W'Ya York lu Camlcti ~ Yo me ~ a la 
"'W"" a lu Cumb qttt antat.n m RJ Tatro PcJlt.Hmll ••• Pe-ro trt. .DeC'Ct&ffo bula.r &I autOf' de -Impo&lbJ..- ¡..ra Q\11 

~.~~·q.rerYo~ :;::r,:i:._ '!.~~:::et.~~~.':=~~~~ .... - "'""'que .... ...,. bonli. "" ..... ""'° ...i. """~,.,......y ........ mU)' blm ••• 
-si. Ai-th't encontt6 tn b. rmbota el nhktJo Menl.rio pan •o 111'1sk:a. ptro tatnb&ln n wrthd qw la múalca 

::~to~~ ':'::kla =ióºa G~c~taal~~ ~ c~"t~~~tahi.00,:* .:=:. ~ 
tlebq cM W!;¡¡.o. • • A su.nin Lttra, ron su• tv.ltrt>t, ac.h.) can aqudlo. D, jwtammtc con O,,ty Clrdtnat )' Palmed!!o 
~ por la mW!ai que vmla dd C'uRie 'I dt O:ilomhla, cr"'6 ua n\ll!'VO ntllo. La "Hora lnUrM .. ~ ArJ.ttln 
M ftlM'fn16 m W\ 1.rrn1i pcdrrosl p&n na l"fl'IOYa.c~ tnu.tlcal ., M un 'tthk'WJ de p11blld6ad l!'Xlraordtnarl, ... Aill 
tanW-0. ,al~ mucha fft'lle. JttcuHdo al Dr. Ort.b: T1ndo 'I a Ant:N ••• 

-cm. qm ft) mto llmltl a no .• , Buaqut 1lm1pre la mantt'I dt t'llftlP•rtt al p6bUoo .•• Por HO tn}t ._ Ana Ka.ria 

.Signa-· 

" ; 
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IEI p,¡,,,.,. 
•"ttn.t.ndrt, a la On¡IM.•t• df' la Nkúl, a fiMI Nartinu c;u, al r.onjuncu 
Tamaull~•. v a mutha l){ra pnLe qUf' a.hliQ no r«Uff'dl1 . .• tlM• ttr 
mn rifo* Pf'i.mttl;n.,. ¡Ah!. r por rnlantn ful n11.ndo hkimns le ptt 
nvn Orqunta die Jau, qwr .. tCMt.. Ul\I ~11.i. rundaib Pira la 
radio 

-R.ttuttdo d princlp&o "- 'l1o Pofü•t. .. Yo altmpn pr.n.~ en 'fUo' 

un procram& PlJ' ~ l.tndria póblltn. V OJft ea-.t. qlM' rn1 r1rofr11on•· 
tntonn•. " pod!a. muy bltn hacer. . • .Em.pnahl su prorr•m• n"1 t.m,1 
andón que 4Kt. HI: .. Pt.llln, p&lll•a, tt.iDr ._ nfl·.,, •• Y H1 wRUldn ,.. 
hho popular. Aq\.W"llo dti Petltu t'r'a UN ranr""" ,... bll militar '1!Y•I noru 
bM tuo ohld..,J,. 

-t. ~ nanaml•lhn qu.• mnrmvio al s-LI. dio- nortr • 11.ur, fu .. 
la que hktmo. rl 12 dio Dlr. dP 19.11 .._.,. la Vilb. de!' Guad&lup•. Kn-1111 

moa por aqueila UaMml•lón tnmo 5,000 nwMe.)f• '"lnvnl,. f'm11du111111 
Ir.. Todaria "" la Ra1llLn1 rtfotwn t'OnlN"f'Vllr rl album qtJil' hirlmn" mu 
:uoo pof"QUI" m t'•mbl•n ma' 1'11r dnto ~no• pusiltoruo uua niult .• 

a tmlllflra 'I J'lfl dd .. n"'"1" al u1hll• . Sobnt tsUt ha.va •I pt"ht.1>• '1• 
Xf.'W ..,. ahrlt\ JWtiM ptonln n1tl'f' loa anunci.n1111, Por drrto. 'nr1mhw 

w.u.i ahl qlait unn., h111 p1fnwro& uunrilintft q~ aupo rmñv~( 1 .. 
Ql.11' ~ra •• radio attlanwnt~ OltU\fLld.\ rito' "f" ... 11. fllanca l.A "llc;r.l 
r..arta Blani.-.·', qlM' pa,¡ati. 2(J) l>f'v.A dlarlo1 por IHl!hla mlnulm. rti• 
Urmpn, fui\ f'I ptllN't «nin pro,;nma palnxlnadll qui" IU\'lma• Oli1 In 
p.t.ut.a A lo.11 rftomi4, y a no.vilm" ftM m.aN'li •I r1mln•1 f'Oml'tCl"-1 1pJ0· 

l.t•1l&mo• Jlo•t tl•ltnll• 

~l. rl1m l.IUI" hl' lrnldo fr•r•,..-•• . , ¡El may11r! l.nll t:11urlv•~ 1'1111 
r.J>......,.,. , 

0

lln c.1mpk-1n dHA•tn- . Pnn ~ q°"' )'• nr.1 (l'rr• '" <t1" 
M qlU' n1uruhuM'l'1 akva p.1r• a.t"° rnA• qu'• lTl'Rr mnnktrt. •:u11~ 

llt'tA11 f'R p1101 11.rmJIO lo .. ,..tudin• p.ara rllm.r ptlkulu para ltf#Vl>l<•11 

-Nn. 11<1 .• Nn (ttO qUfl nUtta t. TV putda tllorh•r al r11dlo1 l.i1 
T\' y •I Ortlu t111 llln dt11t rtv1ll""I qur- .,. dfflNff'll, 11ln11 '1ik11 tvmuirv1-

1¡....-• ,..-. l'Omfll"n'll'nl11n Rlrmpr" hAJ>r.fi llrmpo fito r11,rU.1 y tlrmpn .ti- T\" 

Air·:u~ .··'.aq~,) 
.:.:¿_--... -

TODO UN llMllOL01 MAHOt FUflRTli.I V BRAZOS ABIERTOI. DON EMILIO EXPLICA au OBRA. 

por tran1mttfr un llcto rtl!¡ia.o. Ptm yo mir 4tfmdl y .,,. -dlfl'on l1 
ru6n. T1* ta trl.1Umlst6n te hito ~ tuera dt 11 BallUta y lo qi>t 
ttMCion6 • lodo ... putblo tut olr, 1tt1 todos lot rlnttnt• ele la R.f'p6biln, 
lu camplft&I de la VUla. ~ transmlUmo.s duran~ ai.11ru o dnco 
horu lal dlNU lndfl""Ult que all( Untan lupr ... t'Uf un hilo' mm· 
pleto .•• 

-¿P9dto Va.rpd cuando Ue¡ó tmla huma...._ FtTtt no dtnaba ... 
Eh\ un dca1trw w eu&dnture ... Dnpuhl A¡wtln La.ra M Jo Unó a 
un1 e:tt\l:l"dM flGI' b Ellldoc, y ruando n.(f'Hdi ,. mt otro ... N 
en lhl. .. Vmta C'Ol'lftrtJdo irn d aran csnuntr f:1\W ha •Ido r~mprl', a 
tnvh diP 24 •Pool ••• FUf Olta ¡nn adqulaJd&t dP "'W'', •• 

-¡El ~fo! l'Uta dtcde el punto d. vt.t.11 ti.e lo que n la radki, 
romo ttP«ikulo 'l"W "' hrfnda al públko, tTeo qt.1t depmdl6 tn qUP 
~ bit' tntp!M fl1 adivinar lo Qut .... lftllil' ie cuatab1 y propor. 
doninth El'to ro lo aablr. por mJ tllprrWiv:f.I nnd.ltndo dIJcoa )' ,... 
diot •• , Y nu Unea di cunplaCl'r al pútilko., ti. uruldo altmpre, ckoW 
~ 1qutl bUoM eantanlf, li&nuel R.omuu Mdpb muy poco a¡tad.l.dn 
&ktmente. ntnn6 la emt.onl contando "'Ojol 1'patro. .. ha•t• la fr. 
ma' .• y ~ ti punto dt vtda lnlnm, "' .. ndutlrldd de '°" •r 
tNt11 qm )"O rn&ntwt 6ndt rl pdncl"lo y qur " ttft'dal para det.ndn 

"° 

.dlmr..n habrA pUbl~ para una 1 para otro .. , Lo qua si M dtbe ~11•· 
e.ar n q1w la TV )' t-1 Rldlo tienm. hoy por hoy, lD\a; lmport&nda nacio
rW de traba.jo '1 de ~ko r:nUJ tt.-ptrior al mbmo chw n1cton.&I. Y t1"• 

• dtmuPStr11 C'Un nClmPm1, • 

~m no hay \~po para mb. Comprom.lsot l111ptu.able1 obllJ"•n 11 
don Erntuo 1 lbrmlnar ll tntttTbt.a. S. lnant.a. Ea un hombno momw. 
al{.,). llJt'rte, romo un roblo q\llf nthte 11 tlfmpo y a lu dlflcul.11~1 ... 
Nc.t f'XpUca tonrlend11: 

-Tuve- Q!H' Poonnmt ffl'&•nte ptr.. lt a una boda ... 

A•I H don ErnUkl Ar.eém.¡a, ft hombre que lltg6, ~ ckpen· 
di.tr.t~ dt- una upalttú, a la curnbtt lndu•trb.I el!' ru pals. Un hombre 
Justo Y alncno, runte y amab&r-. qut t~nr la pul6n cW tnbaJo y la 
ltsUcla c.'Of'M norma1 dfl' Ylda.. Un hambno que ubc Ir al ¡rano rn cada 
<W-1 r ha torrado dmmt1r 11.1 wid& no tob~ 1u1 rnndes ~ d·· 
n.dio. tHln> o talnbl6n, 1Jno ~ " hecho lnd19C"Utlble M qut" rl 'T~ 

flClt' ~nto rW tUI c:ol&bot'ldOn:!t ha::e mb dt 20 lAo1 qu. lf &t»tnpr.f\an. 
~ Lo n.iaJ de Unt. ldt"I uacta, pf'frll.t.. dit au ctJldad human. 

-·ieómtt U.1"'1 IK' deflnlrta a 11 mluno, Dn. 1-::m!Uo! 

-Yo .•• )'o ~ un hombre dto lrtbaJo .•. Nadl mb. 

J 
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,IU RECIA ANATOMIA SE. TORNA HUMANIDAp V rRANQUEZA CUANDO PLATICAMO& CON IEL. 

/uJticia y. Se11cilfez en foJ .NegocioJ: Ju 9órmula Je cÁcción 

t.on MI hi)s. l.1n1ho. b M fot...,. ....... t~u,,...t 4aripáNit • tnh· 
.. , f'O' ... U....Jt b.,..... CONtldincU ~,..,,.uNn la~ .. 
.Ma ~ .... r ... • au JvvefttMI. 1.,..m. E.ldrraga Jt., .. r• 11.iW UmotWI 

Oo4'a LaWJt Ma.. • A.UtrJtp "- _. la ttd ....,.,..,.. .. MI wi .. • 
ll'awfs * 30 .a...* ,.. "°l•rtAa. Ella r - J w,... bura. Cam'!tft "I 
~tlloilio. we .. """'PA"- H la foto,, .. Mft , ... ,.,.. rdt hotnbrti WlfO"Cli'lO. 
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EL SEGUNDO, 

1 

En tu .. pacho de la XEW 1 
°'"'""·Y'*_ .. _ 1 
... do_ ... _c._ 
p~, ...... ........... 
Dwant. u ... .t. ha .... .. 
,..,.ll'Uellrolltud.adla,.,..., 
Oenrnt.t Gctwral ... "W"', ... 
h:a.-Wo~ª"''°"'"" 

:¡~2-:::r:.~ u:. f'.=~: 
no firtne I• orvarti.ud6n y at 

~"" dt la '"'• poden.u 
•-11nlMWa de tod1 Latlrw•m.4rit.ll... 

O T H. O N M B V· E L E Z • 11 

E STE V.ramnat>O olio 1 luo11e u.g6 pot 
cam.lno. pand:k.il a I~ de w l•I•, al 
nogodo d•I /lod!o. Y .i..dt el prlncl. 

plo.' como don Emaio. r:omptendl6 d6ndt ... 
taba el _,.,. do! triunfo a """ª do .l<D 
aid .. : ~ d<U gwlo al ¡xlblko r 
eidumndad C'OO b arf~. 

Oth6n ·U. V•hil no quetla' ••tudklr. Oos· 
puN de l•rm!na1 b -.cundaria conMl1i6 a 
lrobaiar •n lo que pido. fu6 olnn> ea Sal· 

~·éi~:::O ~=-7-'= 
oomttn6 o nnd.t O".atotn6rti... En .. ro M»-
"' octMdad - o don Emilio Alcdm:r· 

~ :-..:.:..~ ":..': !"~ = 
==~w!f:.'.""o\i;.,,,~v;:.:.= "' """""º 1 la cxti6n de la v .. de MM-
11"21.atfna - Mfdeo. 

Y loe hocf1oo ~ domosltado que dca Eml· 
llo 111po - al l>om~ ldtaJ para •I 

P*I• de la lnd..----
."' /imt.oru. 

Ouereina1 qw D:ll hoh,., onfM q\1111 rxxlct.. 
detmtllo~. 

af ~o.l.'~l':~v; ~ ~·=::; 
luat"4'-. 'I' " "" rtaoolod<>t lnc•m..,blo. que 
no - el d,,_.,, &ino el trabajo .• llo ti. 
nt ampoeho a~ ..n,Jn,..1111 lodo lo que 
gana en un ~.notro, aunque.,. ~ro 
.-o una aw.ntu~ ~rfa r ,_Jk¡rwo ... Aho· 
ra mflmo Jo ••td Mdendo C'GR b a.leTt•.tin. 

A.ntoc lo halila Ncho con el .Radio. Y tam· 
bttn C'Ol1 Jo. NfUdJOI de CÚW ... 

-Ya lo a-ea quti .. 99Mrmo at pagar. Lo. 
~ •lamo. con 11 deldti boc9 nJntUanroe 
e&. Jo tabemot bien. Seguhnol en la "W .. 

T""~ aonrfaa • ~..,.. r.., dU"a ,...,. 
n4I nte a1i. r "'"tuaMt ~ o.n.n1. 

LA ACOON 

L._ .. _ _..,;..______~ 
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11 qu"9" mbtr fod09 IN 01lúk:n ~han at· 
luodo ante ntM"sh~ rnkr6Jonm, C'Cllfl ., dalo 
<HI dio, ti programa J.. lo quo -.., ro 

~~~ ~ :i"t:;;;, .::: .='~ 
cjó ... 

-Hem01 frotado, fnvorJabJ.mln\tt, d.- l"O-

f:'~°!O:;af:::nºa ::ai~,: 
es.o hemoa manlenJdo, conlra "'*'º y ma· 
t..a, kJ uclU1ivldod d• nunflos ottlam, p 
•I IS•mpo DOI ha dado Jo nuón- HQtl;(lltQi 
ltMtnOll en Jo mano C'On'IO UnQ ~ "°" 
c•rca de dos mil cortOJ. Codo uno .. un at· 
11110. Los produclore• d~ JlfOíll'UIDCJI rod$a,_ 
"1enen a mwólrot y nOi1 dk9n 4'M quiuen 
hm:u un p1og1oma de é.110 y #lo JnO;tlelO y 
Qu• r~llan 4'1• y oqut\I o.rtitb. údonc•• 
t. JJCC.!!1-0I 1.0 nue.Jfnl borojo y d •fó bKÑI· 
do; •llC'll Je controlan-· Pero aJ b producto. 
tu Qultc,.n un at1f.lla que no Md en nlHll· 
fro .baraJa, •• no puede aduar- O. N.kr 
tmlMIO dfif•ndfmot Cfoa CQ9CU: Ja cgJJdud dll 

·~~= ,::=.'; t1 :.;ltlllO~ -::.:= 
a1tisla, qu• ,,.nle C,., .. ,. tl=t+ma Já ptol«:· 
d6n que .. oforgamOll' r la locilidod polo un 
l1abaJlJ conllnuado ... 

-Cloro que no .. ,., cobro nada-- [n 190. 
Hdod, ounqu• hoc.moe ku l'9Qll d. ogenl•• 
O. nu.tflot arlbloa, no fieMn nad<t que pa. 
Q'amo.t por ••• Hrvldo. Ellos el'lO.Nafran en 

~~~°'~::O tv~~j~~/;jcJu: :-mt:::d~:!~ 
101a c-ondJd6n Cl'ue I•• oa: lddl ch cumpllt: 
que .. n radJo tttlo l[aboJen para nceofrot ... 

-No, ml•nltas qua yo e.d4 el h-rue dg Id 
.. W .. nunca ~plar•mos lmpa:icíonitn dlt ron. 
ltafa. C'01f.cilvw o C\'.JrSal parw:Jdos ~ en 
delm.l!lYa p11JudJco1lan lonlo o Ja buena 
marcho d• nu01lro trabajo c:a:itO a b mta:. 
mo.s arliJla1 ... ActuaJment•, paro tollfrofar. 
la., no 11ccnocemoa 1ows nJ dGCJ'Jmlnodo· 

~mplee usted 

_-cemento r6pido 

nn. Hot rl¡;re ohota. como alempr. vn ..,.,.. 

~Q ~:'2.roo:.,:::~ "iio::::.~ 
tualaw-nte en eicNt.i'l'o con noMJroa ~ 
d.dr d .. ,,. aiif:t,ma no ,_ ., m4t C'Ulff· 

ÑIW• r pukHco qw lodClll IOI dltm# WD· 
lroto. t.lntfko.., que a Jl()ff ,. no1 qu• -'"'"""''"-

-tEI "°'°' do Xtw1 "-' oo Jo po.1r.., 
t»d/ Hod-- Peto dobo -Jat -
f~~i:-...;;;. <r:i.axi-~:.":ii" 
,.ro que cor,. dkJria;nwrnl• poi ditoklr de> 
~que I06maa ~o ~fil'OÓO- üm lid 

dar(VOU: k!~ ~el:~=·,.~ 
pkno pt~ao· Y iÓ9 cuól Ntd IU ~ro 
"DJor_ • :. 

..=.~~ü~-:-~ ~ '::J: .1:r:.: 
~ "'0~16-r; w::,:;...,., ~ 
to w~ 1 Y'f'C6f in6' uporokll d. rod.\p 
qu-e cnJn y aumenla n:.in.llnUCM'N'nM •I t:d
anero de rOdJo..o~, de anuncianfN r de 
JOOY!mlcnfo rodkJL PoáhJ.a-.. .nte l<J 1V ~ 

~r~
1

~~! O,:ll':f:~ntr;: r= ~ 
ti .. .". 

-"°' .,.mplo. 11 Jo TV' l:S •r totoJ. 
nwn,. nocfonot, ., d.c.lr que 1 ut a kldOI 
lo.t rtnC011oH d.I pafJ, ccmo •1 1a Jo, r no 16-
to a los orandM nóc~ de pob1ac16n- Cn 
nqundo Juoor. al pv.&. hacer,. barato. ra 
que ohOla no puecJ. hober romper.nd:J ro· 
a:onable enlrw TV 1 radio ya que nafO(rOI 
ffmtmot muchúi.mo mds audJt-orlo 1 a-fcmoe 
muchom.J')Oll diniero. .• ro fete9t lugar, a:f pt/'9· 

de aumentar &WI 1arl/a1 de publk.Jdod. ~ 
· tmpoeJbJe mientrm •I piblko "~'" ""° 
r.di.u:klo a una mJ.norla dto o-nle 6' ~to-

Todo. 11.tlOI 1f ... oJ.lan c:mi Jnd.IWJo~nle 
ti choque <H lo llodi<> y lo TV._ • 

-SI, Ja l•rc.rb C'ttf'Odlrlltk:a d. nUNlla 
ot¡¡anfwcJ~n .. complacM oJ plbllco... El 
potY•nJt dt una Nloddin da rcldlt> ••h\ en 
tu U\JdJiorlo .•• [I oudflo<lo dt b JCW ha OU· 
JDfnfodo ha alfldldo que Ja hlXf6n ha pro
fll"Od•. ti pai. l"ogT- "" un .!% anual, 

,,;::: :;: ~ii=:~":"° ~~::. 
doool ha .Jdo •I me/or oJJodo d.J rodk> en 
fl&fO.- il/timOI OñOIJ .. 

-No, no, an PfÍIM't iugc.r queremOlf audJ· 

~¡°p;~:Orna'° cu"h= :U,~!:~~: 
mllir como .. cepd6n. ptro uo no t'OOtlU'-· 
la audU01io. Nualra krl'kf cultural Ya "11· 
pltcJlo •n lodo Jo que ~ a fnn'M e/el 
rnfcr6iano. do.M el aú:npJ. =tu.ocio comer. 
riaJ hcula Ja cond6A qu. &v.rprwla un al·' 
rlda ... 

ll•ma1 J)egado (IJ final O. nu .. fra enlrl'· 

~::.,•:: g'h~ 'i ~:;.;,~o .LJ; 
!t'~.[~~~ ;cu~~~ar:'CÍ: 
Ja "W" no lkrna un~ dt N'JIO'O. •• P.. 
ro con darldod, con lo franqutGCI ~ m· 
roc/erban 1HtmF• sw polahrat, no1 ha ha· 
btodo d. W. cualto ~ qw •01U•.rwn o 
la prlms1a •fllllcta dt M••leo r una de lat 
PfiSMnu thl mundo: don tm.Ulo Alednaga, 
fo .. ctualvldod de '"' a.rtlllm. una organl· 
a:ncl6n lnl•rno •ln taUa• r Ja ol•nd6n o lo 
que el pilbliro pJO., ptll •nd.riw do loda olla 
cwisfJ1uod6n. 

Y a1f ho quedadQ pb.smedo, 1lmulldnea· 
menlo, lo que cu: la .u:w. COGlO •mprnc:r, y 
quién •• Olh6n M. V'Jn. romo bom.b,. cJa. 
va de la •mpraa rodkll JDd. poderoea de 
Lollno Am6rJco. 

El ccmmto representa ct<:a&amcnte el 31 del costo ele 
uná construcd6n modcru. sin Incluir el valór de los 
tcrrcm:is. Como del cemento depende b obtcnci6n del 
mejor ~to y del concreto la. estabilidad de toda la 
obn, llKglltt usted su inversi6n empleando el mejor ce· 

mentó. pic:ste lo que cueste. · · " 

Emplee usted CEMENTO 10Lm:A (Tipo 111) d~· ~1!2 
rtsistcncia rápida. El mis rostosó pero el más económlc~. 

Sirvase pedirnos folkco descriptivo al Apartado 30,470. 
Méxko iíi, D. f. · 
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LOS 
TERCEROS, 

LUIS 
G. 
BORTONI 
y 
JOSE 
MILMO: 
LA 
ORGMllZACION 

D ESOP: 1131 tn qUG Lu\1 C. IJortonl tncrtMbA "' la oc1ld\b.a.ri6n 
radt&l de don EmtUo Au1.rrt.¡a, huta ta t«f\a, ti.an tral\ll('\lflfdo 
H ""'"· Doodo IJ!Udl.nte dd "'Jm>. hutA .........,,. _...¡, 

""-" • ... - tod&a •n d P<rl«to ,....,,.,,. .- ._la n:w. 
Por IU anu.Gmad tn la oua. por ta o.pe~ ~ a tn.rh • 
%4 .,._ de tr>b&jo lntnt.m.npldo, ..... ... octiod ... ,..,,. - la 

·obra de &rtonf ~ ~kknrw tn d pua~ 1 tll\acho Mh aboni, 
corno una .. W cauu:1 de la prrl'tcta ~ dit I& ~ 1t1al· 
IOf• 61 ~·La.tina. 

"Puo b su!tpAncLa dt un.t t&n vaata ~ UBw tan eom
pUeado lltt.ft'N. ~u.a Junt&mantt eon ,_ lilb:lo • n\')ltt.e kt rn.. 
poou.bDld.&dH. 1!.1 ..r.or Mllrno ocuro. - tMJ.. • ltlp> - 111 
la e<&anlw:l&o rs<JW""' pod<orota clo - S. ..-...iln r -
al """"' clo """ de 111 oubpmidu la hu <llfl<- lo ..,.,la r d 
rwi-t1J 6lt tcdot JGt qm labor1n "' aqutJJa a-. 

El ~ Boctonl M eT11C"UiM1r1, ldua!mtfttr, ~ dit IUDto. f)'I 

tu tu.car, ttl'\'IO hombre qoo • tnvla de 20 aAas. ha wnMo 1aucbo ~ 
wr oon toda la orp.nlud6n Lnl.Unll drr lA En1bora., etft'YlltM'M9 • Pa· 
blo Coirn• Lurt.a. a aet:ual l.rte M ht'l<IN.I 'lUl' ~ ftl ta ~ 
mt19J..1... . 

Sobre 1u mtAA ÓI tnhllJo, rnucho. pt.pdnl, pmt todas M ptffitdo 
«difn. como f).)h'ftpond,it a un buta Jefe p da con ti •Ja'DPo w 
m.¡o. 1'«1M. 

l!.1- ..... "'" _ ......... d -·""""Jo dt la 'Jf,EN, 
4t.se N eabn:.a, Dn. Ernd'° ~rt't.'1'• tw:t.. 11 6lu.c:. flJt#O M Um
pt.it. ,,,. ~lnuarnenle luatnn lot pullac. 

-1.A XEW, ._ ctb, ,....._ ,,.,.~ bWA ~ """·'""" 

'l"lnarlo ------ ................... ....,., 
Todo n1' bkft df'Hmllado PQf" b (irrmrf.a 7 ~ h.liy mollvol M ""' 
~ na~- .. Asl w n .. h qw .- n aAnll di" wlda a..1ava. '" 
ftlQltant. ~In. a prur dirl MCYOUln""1tn ru.tut111 dtt ptnnMI 
.. m11rd\a dfo &. "'W" "'° H" hlya lnt~ii• ni un ~ dla ru •n •11 
u¡>«tQ tknkn. ni rft f'I ~len. ni ra ..t or«&•d.r.atiH• 

-¡OliAIM ~ 1k'nP"' 

-0. pt.nt.a Qrpq • 300. prn.1 IU"lbll-R &bundal'I lo• n•n1ualf" ... 

-¡~ ~ dldrutan~ 

-Vn u.kd, rw. tt1po~ #nAotñ•J'ldo--,, lA Mmltu1.. t-:n b .. w·· 
M hay •utldn. ba)t\l> •.• MI,..., un llJVWI prrdhr tnr..'I ~ dblr¡,..»- 'I 
un. "1\plt>ad.I ,.,. lai llmp.Wu. rt..o r--Wntr i.~'~'· l6l6 ft'C''"' ¡N .. 
f'Gtit.mal.~· 

-Ya lo ~Tl'ft QUI' fVI 

-•:.. n la ..-..6n. tnmfn.I Gutn• l..wu.. & q\.111' M'amtll mlM'houi ii·· 
qut Dnaa.M "4'A W ~tlnt~ do- •J\e.J. Dn. t:mltto A.b:'n-.1•. at&ffll.1· 

*' -.. un ltil>flthno ~ con llldv, t'-J&to y n11t1at1vo, ta un pitón ctu.• 
P'.at muy blr.1 

Y..rl\&mm un vbl.,.11 al <~ro ,s.,. wn1.. Y prt',;unlan\rnl 90btl' ~ 
rn.rctm· 

-¡Y nrrury
0

t11.Mñ 1m11p .... 11 ··w· · 
-1'\rs. nn lo,.. at .,... plt-n.M qlM' n•..-sl1u1 cnlni\r1~~ Mln ~ 11ll",. .. 

V'f'hk'uln dfo put.Ucidcd qur nl•tf' "' Mh:k'i"l .. Por t'J.rm1¡iio un apo1 ~ 
~ palabra• f1l aa. hof"a• ntdatn dt' b N".rt ... , A • 10, Nt'sta .196 Pl'1W• 

Y un ptUKr*'M 61< id m&nuhK lftt durad,.0,.1. 2,2M 

-¡Y tfltnton wxh:MI 'dWf'ltrs• 

-Mino wt~. y uc. di" •u n.jlin ~n Una lnt1-rmltu.hlr. IMln rn.;. .. 

6f 4,0CJl las flrmn CtMTlf'n:llln qur "" C'\.ll'nt•n •nll• "1.W'f1tot: rl1itn1,.,. 
Ell• irs la nw)rir pf'Uf"M 1\.- U p-llt'1("U p•Jhhntarl• do- l.a Xt:v• )' rlo· 

nUHlra wntttAd profiM..-..ul 

-¡t:WU « •l nw)')t cilotntr q\11' ~n 1tn»1'" 

--lllst6rlc.'amcnt.r. ~ qi. .. rarta mar.u .... Pno dnpuk di! aq~· 
ftOll t~ lnkttlr-t, la• mh fl.lttfe!'I t&lU romfn:ialrs han ddo dw-t\tn 
lllUHlrot por m\khos •l'l<HI. r lo a¡.n W.v\ai . 

eun:.-aftlM mtn> la. paptl,. d#t ~ncm.d '1r la ,.W ... "Y YOlvf'mO" 

• pre:sun•u aJ am&bL- Jttr• &- ~\Al: 

_,o.&M11111 Jnnatq~ tmrllftln dlatúment•• 

-Por toda 1', pm> ri•mrntr J 6iP tt~ tlttwft •ueldo ftJo tt.. I~ 

Emisor•. lm ~. 1nb1ja.n ronvJ lrtn.itartt nUf'totroa ti'. k'llt'l-M ('V)n 

lu agtndu qui> produtn> ~ pro,¡run,..,._. 

-¡$Mi ~ ctlrPtl'll lo1 qUf' ,~ t;c,. proiriarnu, ron aru.1 ... 
loeutodS. et,.? 

-AJrt.Q no tn ad. Pfn> mb llrdi.t vari6 d p~kflto, •• La• 
•"1"C"tal puhlldtartu ~n l~ r ulfUu.n MtenttlMdof artlat ... 
mc.aJcoa. lonrtottt, el<'. Sl Ntot at1b\&41, ¡ullab)f t l:oclHDl'f'9 .on lit> '"' 
lWHtro.. tl pt'Ol(l&ma · .. i. aJ 1.ll'W' dndeo 1nw•ttrot nttattot: vlaiWlo 'I 
IJ\ldado por toibi nllf'ltra orrufl:aridn ... 

-6Quf. ~&!o tknlr:oá tlrnru '"°"'"do? 

-Aqut. " ta EmlSIOnl, rr.ty n. ai Mando • Gmaro NartJMS. En 
ta l'luta O!ntnl dlt eo.pa Mii &. W.. tmeo dldridstu 1 dHfo a)'\Wtliw
-. Y.....,. .,...S.n b del< - M San l.Ads ....... ,... _ 
lamblb. ..... 4 .yuo1aru ..... Tocio .. P«-1 """"" ettl bajo ... ... -...i ......... ,~ ...... -., .... ,,,, .. .,........ .. 
~ftll ~ ._ «&lJP M tund6 la XEW ~U at.o9" .•• 

1'• •tl bUlfflO dlio llÓl'ZW't'Dt ••• Hablsnot de otra COM. Y C'UlbM a. 
lrftCUnt&taol • e.na 1Amli ...... ~· pW t\ltl'li di lo co-
nftn'((' qut ü no M olvldAdo. • dédt.a ... ti ruuttdo ••• 

-O.O qut rl ,._... llol la - qut blclm>tt. dtode lo Villa 
de o..dalupir, en 1931 •.• T• todnfilr to nt.tlMI en la -w-. pero nuna 
... otwtdari 1a tmpttsi&t ..,.- r:a..t"' lada Mhn ..• ~ Ll b6s
.... dit ~ t O:ilu, aU.1 m 1'33. ~ luvo en~• ~ 
11,..1a d"""w dn....&tlcu..,... r -""""' i. O....,. do Loo..._ 
~ tft l'KB ••• Toebr mtn~ a lnl .. de -W .. , 4111 ~..,.... 
~- ... --1a.w,....._p_, ............ 

Ya no ha1 llittapa pe;ra ad.a.. raWoi e.na Ltnw • M "'*6do"' 
- a.mabOld..t y ~ ~ llluy ~ ptto -~ .. han lit 

'"""-lo ............ - .......... y la ---·- • la 
XE'W .., Mklth• latnntpcioun. - . 

1 
' 

1 

+ i 
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EL CUARTO, 

AMADO 6. GUZMAN: 
EL ARTE 

D f:SOC hot9 25 añoc a.de hombre ufo. 
ble, <."Oldlol un lralo run .. nciJlo c:amo 
001!1b, man.ja lodo •I apara lo otft.IJco 

do la pooerota emlJcwa nw1tcona. A.modo 
C. Guunón fnpr••Ó c-omo 1/mple empleado 

:~ '::r;
1

~~:w;w~r~"=~"~~~~l~ 
can/ionzo 00 don Cmlllo Azcónago. que PIJ· 
•o en •U• man0111 lodo •I compJkud., mero· 
ni.lmo de al•nd•r ti movlml•nlo arl/alico de 
cada nueva jomoda. º°"' mll mW'lcof, un mWar dt contanlu 
d• J°" da1 .. ,°"y rl• loda1 kn ••lW(falida. 
Úf», una conlrollo diario que ... pto•~nln a 
pedir oabo/o, denllV de cómJCOt", cHt anima. 
dort's, Je odore1 y adrice• dromd/icas . 
ln lobor de Guzmón al frenre d• e.s/e 11jh. 
culo 01/l1lko que Jobora en "W" e.s ¡e.uf. 
mcnl~ di9FKJ do odmitoci6n Cuando le 
tr :.nrumpimN pura que nos tuenlo 0190 
Jo los viejOI Uempoit 1onrfe cornploddo . 

iepLJ~~t::,~cr f~°:,"}."~~11in ~1~qfu~~81: 
cuatro prJmero!I con<i01Mt1 qu• I• empoza. 
rcn o dar a conOCQr al pdh/Jco. fueron e/ku 
"Campanas d• mi Uerra•·, "'Slntieondo un11 
ponu ... "Avenruroro" y .. Mujor", qu. lueroo 
canladot po1 el doclor OrUz Tirado y poi 
luan Arvizu.,. Ful! el principio de la C"C.rUo· 
Q'oc16p de hes voforu (IU!énllco.s del orle 
musical de M•:aíco. Tamhiln osluYWron •n 
qque/ proqramq JnJdol la mU1ko de Ler· 
do dfJ TeJoda r la de Ponce, r actuaron 
ICll Trovadora Tnmauli~. ~I guilotUJ:la 
.id,'ir.as, ,o c;.rq¡.•s~ = ~ ¡ólK:lo. j.a can:::i:;:t 
lo.eltna Agul/ar, la ploniJlo Of•l•o l'urata 
y mucho. mÓJI. ru• lf<11menle, un progra· 
ma hiJ16riC'O, porque odemd.s mort6 •l •ni· 
do et. loa prograrno1 lrlvoc que ,. hadan 
en .M1hko a frav1'1 dt /Olf mfcr6fonos'de un 
tadio. 

-¿loa lceulor8'sÍ' [J prJn-mro en hobfor 
1d1mlilicondo la plon1a lul: kopoJda dG' 
Samonl~o. tan lmtn amigo y ton a1mpó. 
lico para ti públic:o •. l>HpuU t..opoldo 
d• la Ra.a, af'lual lknlco ¡.te r» ~rodo
rea de la propia tmilora. Y ram.blln Jlicat· 
do l.6pu l>fjnd9J, que crei6 toda uno ••· 
cuela de ""º penoual • inconlundlble, 1 
Manuel C. BernaJ, que hqbfa de Mr:.r •po· 
co con •u .. Tlo Poltto". Pw lln don P.diD O. 
UU• y Peµ. l..aYkJdo, que h<rblan ff mor. 
car. a travla d11 lo. años. UllQ' lrnc-a d. fOf· 
midobl• 1uperod6n plof••iotkll.,, 

-¿Lar meior'ff frog1omo• d• •slos 2.S 
años1 ü muy d11Jci dedrJ~ro creo qu• 

Í~1~!": 'A::,;: r:::_ ~ °':/ª,;H~ 
mooendo Mide 1931, pot au curodarfaflca 

=n~~~:d~·ºr ;:b,:, ~id:! =d'= 
™' D.m., •U• ptlnNroa lnf4tprcf94, lo 
inolvidable Man>co P'1H,. la populorfilmo 
Ana Mario rerndnda r b fOJmklob.r.t 
ronlanlH luan An'in.1 r docfot Ortiz 1"ita· 
tlo, bu la loe Ull.imol, han teñido en ••ta 
'/lo1a lnlima" ,¡. Apwfb>. el ,,.,¡.,. ~· 
tal para 1u triunfo .•• 

- "ú:r lfom .i. los A/ic"""'dai", ha •ida. 
lambJ•n. un p109romo d. olvoluto ar1alfi• 
popular qu. marro un 111cotd pct #U ,.,. 
mOMncla al a;,,,., dw lot GliOI •.. 11.cwrtlo • 
qu. el S>t09romo lu• ilha de Maurk:Jo drl 
lo S.rna,. qu. enJante9 Jobotobo can nor· 
-'l'fi-~Vllu."-"ú:rll«ow 

los afidonodOll" cobró rolcea populare1 ha. 
b'-ndo •Ido Mmllla de 9rond.., vol01c1 de 
nuHtro vldo orllaflro. lu/io 7..ellna. ,..fo. 
ria CriaJino 11.u¡a -la primero rliunfodorn 
dtJI i11091omo-, Maria Lurm Ca11mjaJ, f..fo. 
risela Morqut>.J, y l'1moralda aon 16/0 unt>1 
C'UOnlcw hDfnblea de lor muchOJ que han 
"º'"r-.itttrudo en Nf• programo la.1 puerftJJ do 
lo lamo abiertoa rlt# pm en por . Por cier· 
lo QUI' 0.nlro de mur poco urJ do nuevo 
reanudado .. 

--E.'I lerr:.r p1og1nma creo qu• ea, 11n 
dl.acwJM, •I d1 Manuel C. B1'ma1, con au 
ln1t1Ql'la/ "Tfo Pohro .. , •' amiga de lw nl· 
IÍCA Lo id.a 01jgl110J 1e debJ6 aJ ml.Jmo don 
f.milio At.cd1109a. AntH DernaJ hablc1 oc. 
luodo '·oo:io focolor e fodu.so hub/u cutilo· 
do. Don Cmlllo 90b(a que un ptOo]tama Jn. 
lanUf rendlia un numctr05Q audilorio osegu. 
iodo )' no w equlv0c6 . Dt>sde e1 JO de 
.Jephem.br* do 1930 en que C'OJM'rtt6 'Tfo 
Po/110" ha 6ldo una fi9ura de popularidad 
ind1scurtbJ. puro QUHHocion~ d• mo.11. 
conw. 

-Olio programa qa.., no podemos olvJ. 
dar por ., impaclo do fomura r humonJdod 
Que llevó a lodOll la. hog."JrO' de M'•ico, 
lué el qua C'1110ton ron/unfumenhJ ol •oñot 
OIM.n N. Vidlci y el poela Gu1lavo. lloya 
Huii ¿Quién no lo recuerda lodovlc' 

Altl&tkO.Ctttmb, 
&Ufl90nrfee41<1"4e 
r«vtri1 aq•I pri.. .. , "°'....., .... 
11 .. ""'""'""'· .,. 11 •1.11 Ag11ttl" 
la!\16 llUI c&nck
.n: "Campenu • .... ,1.,, •.. , 
HIJ111llu•· tUU 
p 1111 a'', •Awtintu• 
r.r•• '/ ..... ,..,.. 

,Cuónlo• ''°'°' O. lfl/J.ddad «Hrramó du· 
ronl• JU llO muy k_u94 YXfa1 Sf, no fu• muy 

:~,:~1::'Jid: !'::'"~':!,:::&;:~; = 
no ~•mll• qu. Jo lOdJo • lnmlacvra •n hu 

vld~.f'e~v~~:~·p, roma JnotvldobJ.,chb. 
Ht •I QU• O porfu rx 1()38 Onimó eJ Boc:hJ. 
f/er Gdlve1i 1 fuenJa: "El Ct;J.gio t:HI 
~mor". magnlfko C'Ol'J(':llno MnUmenJol que 
cobró en mur poro tiempo un otroJgo po-_ 

~u~~: e;:=~ !'.a~~t'v!~; 
qua dn:puélll jXU6 a a:mno. de Alon.o Sor. 
do Nod400, .. ti mrutigoda1 poJJáoro del 
Aire", •• dapuJcr:n .,,. qMlnto lurxrr enr ... 
loa cfnc.-o proiQJa.'nOI d. mda •.ruo. U. móa 
popuhrldod 1 d. mó• calidad radial enl,. 
lo.1 mllfft de ello.t q--.nr ~n /l<J•ado por lt.:A 
mktblonos dt YCN • 

--Aclu.olrn.nr• fo progrumodón diario 
af9ue C'Mlai'ldo n:::n •I m!.mo numero.to ou. 
cJ/forJo ckt aklmp1•: rlnco novelas rodtoJot, 
doi programnJ d.miCCJI, dot1 d• •otleo.t r 
rohruuo, 44 11m.Ls.i0l"li!IJ1 mwfccf~. una d• 
mUskc e ló:11cu. y B nnllderot OOtklfaflOll

1 
l01man lo p1od~4l qU9 cnda 24 hotaa 
envfa XtW a b::J.a. b tl.nconat ditJ pat. ... 
Y lamblc'ln n:.idJ oJJd ~ nueetnu ftonl•rm ..• 

Amado C. Gu:undn.., qt.tlf Jn(TIWma •n Ja 
'W" romo ca¡.ro 1 conlodor, puedtt po•or. 
so d/a~. Htnana.. •rileta• conlondo lodo Jo 
qu9 por .m• nkmQf O. JaborJoso «PQnJwdor 
ha pusodo a 110""'1.1 dl!!f lanh:w o&:. al frenJe 
du los orlisla.i d. Ja •mhora qu• ha aoru. 
podo 11 :. aus liku o lo md4 qranado dol arte 
rnu.skal en n""'9fro pafJ. ~ro romo lodot 
lo:r hombtH cJ. lo -w~ liene, en "'°' dio.a, 
mucho qU9 h;:xy1. Cn110 olrOI lrobollfOll, 

:::,~~~ ~.' ror":r::&°:~:~:'a?~: 
lo la oduadCn de otrra de 2,500 hombrw 
y muje1u que .n; .._ dfa r•ndlrdn rrtburo 
da odmJraci6n )' grafilud, ~ clecio '/ leal· 
tad o Ja XEW. b Voz de Am6rfcu LolJna 
desdo Ué.ako. 

.. 
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A lrov~s do 25 años de 18 horas 
diarias de programación, la 
XE:W ha cumplido uno larea 

/undomonlal denlro del ombienle or
llslico de. Móziro. · Ninguna inslilu· 
clón, ni :siquiera la induslria cinema· 
fográlica, lia lenido tanto que ver con 
el nacimlenlo Cle nuevas luminarias" 
orllslo• o lo popularidad de la• ya 
hechas. 

Porque lodos, lo.t que empezaban 
o lo:s quo ya eran. llegaron anle Jos 
mlcr61ouo.s de Ja ··w ... corno si esta 
cila luora algo inaplazable poto loi 
artistas me1kano.s ... DeWe Agustln 
Lora, que nació con la pujante rodio· 
emisora, hasta su úllimo doscubn 
mlonlo, Graciolla Garza, do 1930 a 
1955, la mdslca, la canción y ol arlo 
lealtal llonon uno deuda do gralilud 
con la XEW: Ja quo r;o tiene con oJ 
hogar de lodos 

El cino nocional lo os deudor por· 
quo figuras de calegorla indiscutible 
ello se los dió. El laatro cuonta on 
sus filas con "estrellas" que se curlio· 
ron ante sus micrófonos. Los mú.skru 
encontraron en la n6rnina de la "W" 
un amparo diario y un ab'cien!eqone
roso para seguir creando. La canción 
vi6 s).irgir de sus lilas a todos y cada 
uno do su& me;ores ropresonlonles. Y 
la lelevisi6n e.s hija real, en lo linall· 
dero y lo arllshco. de su fecundidad 
inagotablo . .. 

Año tras año, en sus 25. hemos que· 
11do seloccionar, como un bol6n de 
muoslra, ai ar1isra que por su forna o 
por su aclividod en aquoJ año, marca 
la paula de lo quo ha •Ido Ja XEW on · 
Ja vida arllsliro do México. Dillcll 
Sli.1e::~6n su.lefa a muchas do1orosns • 
elimmacionos, que sin embargo he· 
mos procurado conservar on ol tcito, 
porque la vida artlslica de la "Voz de 
Ja Am~rico Latina desde México" se 
puede sintetizar en 25 nombres aun. 
que sean de fama y de Ja calegorla 
indisculible do los que li¡¡uran a con
linuaci6n. 

¡-· .-

1W31 -AGUSflH UJIA. 

~cA~~b.:~1ªbu'J::1~~~: 
~ :uk:~ r~Íi:. músico ck üpano 

EN 2 5 

AÑOS 

1912.-TIO POUTO. 

Ya orope-:6 ieJ oño anforiot. poto •n tkle el 
pM•onaje de Btmal Jfec¡a a lo cima d. la /a. 
tna. Y a IU JacJo, ranny AJ\!IÓa, Úpel'OIJJl(J 
lrlr. Dr. Orlíz TJrodo y •I Trto Garnlea A.nn-
llo ... . 

1!133.-PWRO VARGAS. 

o-lo oq..,J ailo lmsla la l.d>o ... C. el año 
cM Toña la Hogra, cM l:mílio fu.ro. rH l.ubl 
Akatut. d• Pedro Colindo y Sal>N Mcr. 
rroquln. ·- · 

1934.-IORGC NCGRCTE. 

tn un año ~r·Mndido, la cund6n muironq 
de /otr¡e J:O ol1a ol Jodo di!! las de lucha ff4t. 
re•. Uoika, Murkl Grcºvcr, Cri Cli, Gordo 
Üqufv-fl, Virginia fólircqai, Purdavl, O.· 
JiaMooaña 

1935.-íiOBEllTO SOTO. 

.. [J Pomónº' IJeqa a la ['miJ0ta tnd.r polea
,. de AnuJrica l..ofina. Solla AJvo1n. RamM 

::ez,~::~r:fu~I!'m~~d!:. Ar· 

19Je.-AllTV1!0 l>l: CORDOVA. 

Cm locutor r • llamaba Arturo Cardo. Co
aleima ., -. año .., Jo "W"'. r ain " 
~ Deftbrm camo Ma1kt Te'"° Jlt:lft-
~= .. ~ufmr, ~ .. y ltl ~ 
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/!lJ1.-MARJA CO!i[SA 

"la Ga1ita Bf!::=Y."O-, tambidn .rJenf~ e-1 ímón 
del micr61ona Y o:mkJ en Ja 'ºW'". ü el año 
do Gabciel fiu:.:. l.#opoldo Ordn. r .. nanda 
Fetndndei T el k:b . .;J050 c:umpcailot XaYJH 
Cugqt 

IDl.-CAHl'!lITT.AS 

En el a:nz¡1ttc dt ta glorfa, Motk> Mor•no •· 
mla un ttamo deciai,.o: eJ d• la populork»J 
o -" ~ I:! mdlo. Y con '1, on 1!131. lo 
moúloo ,¡,, r .... Nadio. r flonO <Al>ol y .i 
Trio~ 

1"9.-CAJ!tOS CHAVl:Z. 

()t:(a hgum .t. pilrHrúimo ord•n, gbio d. "''ko r otvo"lo do la "W-. Y con 11. lo 6a 
---.ylo ... d. BortaS--
-. ria .t. lma~r.. r•lonmTr1<> , ............ 
• 

l!WJ.-NIGULL ACE'VES ~f[/JA 

C.J l'eni?ro mogotablil que et Ja .. W", drucu
b.rlt un nue•o liJ6n. lo vo:z d...· Ac-e\/PS Uejlo. 
Y C"Ol111 ''l.n Torrocila-. Mari.J, Ana Matfn 
Goozdler, Chafo CampGrS r mdr 

1~1.--STl:LA INDA 

No "610 la mnd6n. afno en el mejor orte 
dl'm»dlfco. Jo ... W"' tl)X>rto au fftC'Undklod In· 

;::ii:;,;1~º1~,~ i!J:,~ªX¡:a~ª-

IJH2.--AMPA!l0 MOllTCS. 

tb condón ranchera t'fn r rwurv- a lllJ\'"M 
d. u/~ mic:ró(ono1. . • Ahora •• Ampmo 
MonlM, HU ot •I año. de .. La Taridcutí, 
Lu?9 Rivaa C«ho, U«#I, U1r:ela1, Pompl.n. 
NUI« ... 

l~J --JSA6[LA CORONA. 

Una 9loúa d~I orle nocional, gloua lambJ1ofo 
de Ja .. W.: lsnbela Corona, Morfa Eieoo 
Marqul-J, P11uia de rotonda, ConchilO Mor· 
lfooz r don mcb acompañan a Isabela ._ 
año 

1914.--TIN TAN 

Al aoleblor frece oOOI la XE'W ff n:AUOYG, 
alerapt• lndi¡olabJ.. Con fin·Tan af frente. 
\'04 a IUI' mlcr61Mo1 nada 1ntt101 C1\lt Sara 
Oarda, Aman.la l.edosn¡a, "°"""""' /ulldn, 
°""9berolll .. 

11115.-IOSE IJJTIE1JO llM0/11 

Moro.; /oú Allr..Jo /lmlne• el que,..,, ... 

~~r.:':iA"::ir.t::u~~:. 
_, .. uc:no.,,.u_ 
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1946.-SllSAllA GUIZAA. 

Conlnnf&S, músicp.s. adrices. y lambi~n H· · 
~n!riro1· J05 Tfu·Me• aban .b1f'Cha •n 19fS. 
Y con Su.sana o/roe nomhre1 B..rd Conel, 
Boby Collazo. lrma VJJa, lrun.a. 

1947.-GLORIA MIUllH. 

1948.-DOCTOR l. O. 

1otflt' Marrón comiema 9tl rrw una ..,... 
qu. no r.nrlró otro fin CJt19 b popularfdod 
indt ablolutO'. li el mismo o6o deo CtnUio 
O.Ju, Dc<o Maria, Heno Ami. Golanlo 
()ulnlana 1 toda una costeb.ión. 

lfU9.--'NAP-!A IUJX. 

La ros4Kt'.a d.19-f.9. que •nr:abe1a Moda r•. 
llr " contrA.OOOo por liqurw do esta lollo · 
femando So"ie.1, J..fargo 1.ópez, Anito BJanch, 
l6pn M'octn-..;.-:x:r. r1.a:t Aguine, Of.,a Puig. 
Roail!l Quir...tana 

l!IS-0.-1.0.S PANCHOS. 

19.51.-1.A i'RIETA UHDA. 

19.12.-J:V A GARZA. 

la e1coqcm~ poi meiirnna fXl'ª enoob.tiar 
ien 19.\f uuu Jirl<J lnt-erminabJc.· tvcmueJiua 
Elítondo. Ptrez Prado, f urusqul/lo, (mesto 
Alomo. Alvotllo, Luit Spola. )' ho•lo •I mil· 
múimo Paco Mal~110. 

195.1.-LOl.A PtLTllAH. 

Una voi nueva, un nt.Nvo ct-cubrlmNonlo cM 
aa .. W". l.o1a S.ftrdn r o •u krdo, V•16nka 
l.oyo. Tony Agullor, Andrla Sor•r. Rob.rfo 
Caf.odo, •l Piporro, y Amparo GlMrta Mar· 
gdln en Mfe año. 

19S4.$.\.-SILVIA PU/AL 

La belJeza ,. putdt ort..rtír tam.hUn a tn:J. 
ril del mlal>lono. t. lo quo hoco SUria rr. 
...r. 19.14, ., •l allo do Ckrvillam. ff,,,_,_ 
llawura. Mendaño. l.ola Ccnanava. Manuel 
Capellllo. .. 

• 
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OR. ALf'ON"IO ORTU llflAOO OON GUIU.EAMO MORALES 

OCHO PERSONALIDADES 
HABLAN DE LA ••w•• 

Q UC tmpottanda b:r ~ la XE'W en la "IOO d. J.:!ioalco7 tCudl 
ha •Ido .u rnt~ e:l!•flc.41 tCuól IU yoJu~ ~o lndU•· 

ltl<J mcfonaO ú'-.: lo puhlkldad, paro la -.,"'6<!, para 
.J morimlenfo e» rl<lts ~. en 1111 mm dJnuoo a.~. cudl .... 

ol 1/Qnll~o do is - do lantcrr a fa8 ••P><i<>< dol ,.,.., ~-•
... la v.,. do la Ammicc totina deode U6dr:ol 

Dlnnm pe~ dt- Ja rodio. el a1,. r la~ nado
oal .. ,... l>ahlan d<> !Wo W. con o<ari6n de lm ll<>d>n do P/ala de la 
ZEW. Cn •I ll'O'lllcurao C.~ %5 otlcw .. lu\l'M-tur1 rÍDCV~ con oque. 

Da aiaa, octuordn ont. ws rtaa'6/011C$, trabajaron pol'O h .(f::W r par· 
&1~'1 MI el ~o de la plÍG;41ra ~ Jallno· 

"""""'""'" CONerran, .,f.o r ~•.el cariño filial q\llll' i.ta ~agra. 

J«-Jdo •nto.P"' b ~ • crudafon paru 1Uporatw T 'l'trlt ... ÜCO· 

gl.dol: el cnar, ton •W p::¡lahm. cM ,.lkilod6n la ~ t"Orona qu• 
- pu.die poner .sobt. la ~ oigan'• d. Ja -w- - ton ....&JJada 
ledr<t. 

br. ALFONSO oimz ?IRADO: 

• 
"Paro.,, ... ~ hobet ... ,,,.. ... ~ - """''u •. 

g<Jda a 1m - da l'lo!o dentro do la lomJl><r do nw. Al poto 

de la. añ<:i.s nupe/10 vJm:ulaci6n kr akloo htt'Clliobi... La --V. 
pu.de nnUru .f.Q/W«:ho· no ha~ en Jan Jaroo Jopo 
do Uempo, eon btindr.u a Mhicu fOI ~ rolofu ardlticoe con 
qua ro.-11am0*. Y •U liniw romo oac:6o de ~ cultural N 

iutroon:fmarla ... 

GUII.l.EHMO MORALES B.: 
·u.u""" Bodaa do Plaia de la J:C.'11. - -do PJala.,. 

toda Ja rodtOdilu.slón me.1Jcar111. CcwJ la ""W" ttm,pft6.,. Nbko 
a liMef .-ldti propio, 1*1tn<1Ml:)f9 y Dl!llPlia la lormldab'* arrrd 
de pubhddod qoo la fndu.rtJa ro&.t &In oJ lmpul... quo la cna· 

~do la "W'" .. ,,.,..,. hu"""'"- --..OO. ... ¡¡,,. 
¡iar a la erp1'ndlda ac<mdod - do lodo el par.·. 

ANA MARIA FERNANDEZ: 
.. Pera mf no puó babn awiar twnMN".do qa» Jo Xl'W r IO

do lo qtl• •lnmo. •tt aqwll:OI ~ clios.. ... l.atulilo 911 el 

alma no podH -· ,,,_.,. • loclia.., M6alada - ""I 
loo is aaood<> Yfdado 1a·w-. pwo.,plodo.._, ,,._ -nora.,, am.lo po1 la ·w-; r _, _,,.. _ -• 
Plala. coroa con - dor pa.loblal' ,,...,- r aJovtfo. Ondfud 



ANA MARIA FEnNANO(Z 

porqu• Ja .. W" ., . uno d• l~ mdJ: belk• o Jm?Jt1K1tder<>1 r•· 
cu.rdO<t de mi vida. Alegrfa, potquo aigua adelanto 1 •l•n1p19 
..,gvi1d .. :·. 

ARTURO DE CORDOVJl: 
"La i.nllut>rn:ia d• la XLW en Ja vidn orllstko d• Má:dco, '1 

•:Jbre lodo on "' cup&do mu•icoJ. no w puodo dasronocer. DiJ. 
n::m. ~;xho, oi\ol lodo.r k~ qv• lw~UI ll'NdO 

0

Q'U• v.t o/f10 

t'Ql1 el orJ•, hftmOI len.Ido q-uo vo1 ol¡¡a ron lo XCW Y •"ll hiJ 

ARTURO DE CORDOVA 

Un conseio 
resultado de 

la experiencia 

t••~.H-... o ,.., •• r"- •-''• .._, 
.,114ioh_,M 

K9totttH4ifl'9~.
~ ... ...,.,.. 
hll>(••• 

loMt4 N1coon.¡iJ.. 
tcil-'0-tl"""'"'•lot 

GAH!r y 16 t( sm. IHIURGEMHS S3l 
tNOUITllA IOO• ~IKl(AtolA 

~---------·-·· 

~ 
llA taaUllU tt• ~ lllllClll 

f,bd\ •• 

X. E. W. 
u m: n u-... unu to1t1 llald 

.- -.. ft .. u •. Aah•n..- ., ,., 

.. ~ ai.. Or,..luci6• Me-.. ,,_,,,......... ... _,.u. 

G 
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M ... RIA El.E.NA MARQUES 

'1do pora lod~.c 1;,;c; i..'Tlpvl10 d•llnltivo •n 1u corr~rcr. Por. 1110 lai 
Bcdu1 de P/..lla é~ b .. W .. •un en muy vmplio mt>Jdu, Boda• dC' 

Piafa de todo •! ~o arfl¡lico mo.1lcono". 

MARIA ELENA MARQUES: 

o 

"Para lod0$ l~ arlúta1 da Md.1/co •• un molrro Ú9 alegria 
p.uonot al onlv.....ano do "W", niondo ol llqgar a 1u1 25 aña. 
ptnde mO.lrat i.:~ P1•fCl'Cá de conlanfc-1, ai;lrtcei, n11JslC01, có. 
Rlkxlre:, odcru, cor.tp::ra1Jole1, •le., roroo ninguna ot~ anuda~ 

PIO"O OE LILLI 

pu&-du hacs1lo on M{hlco. Todoa, •n oJgi!n mom11nfo, f,11m01t Id· 

nido algo qu~ vor C"Clíl la md.1 popular •fr'J.tora de Ml.1ico. Algu

nos, romo t-n mi ooao, Je debeomot o ~!le el pr/m'1r µa.so.,. Yo 

empecl ""la Hwa dl!f lot A/1donod0i .• J,,f1 ofogrla et, par Ion· 
to, mW s:mmJe que nunm .. ,", 

MllRlllNO RIVERA CONDE: 
"La Jmporfo1Kkl nadonoJ d• ~EW no •• puod• medir aoJa. 

mente ju.r9óndola como una emú-01a d. radio mdc ..• La Laipo.r· 
luncio do .. W" &1/Ó en 1u1 25 olioe et. acfivldadu lr>cfffmlft• y 

JllO"ílUnlra.i, al l'Orvicfo del JXtf•, dando un l.mpuho d&r;t.lva a Jo 
· mtJ.sJco nacional. y e1/a lmpulfo /J.ero consfgo ., •nv!oñdeci· 
mJ.t.nlo de nue!ltro arle, r la creación cH toda una indiullla rne
.rk'nrla do b_milafr:cr. TodUJ, puru; l'OrnC::I deudottt• d. la XEW. 
Y lodo.t 6'l~l'll dft liHlo ol celebrat t:lla IUI' Boda. de Pkrta'". 

SILVIA PINAL: 
··en Ja "'W"' •m~ aduando, co.mo bnlat o!ra1 artútot 

qu. enconbnron en la Emlrora d•l Mñot Aicárraga Ja prlm1u11 
opottunldod. Nadfo en M4lico, romo J.:1 ~w·. ha dda •I origen 
d• fo."'Jlo• rtvelm:lon..1 arll .. rlcos •n la m\)Ji<"O, en oJ f&olro r li'P 

el dile. lu.t llodo• d• Flala de la XCW naa pe1t11necm a frx.!0.1 

r loc:lo. ttnlimot la oler,;rfa da hab., p.rluwtcido o la mii.t popu
/or •miroro d9 Uf.riro", 

PEDRO DE IJUE: 
.. Lo hú101ta del radio d• M4rlco no H podrla •~llror .in 

la aportod6n chcl.tlva qu• la t1"f'Odón O. Ja XE.W •upone. 1 a 

XE:W. plonllro &. la indu11tla 1adlcJ6nh--o. he 1ido para fodot1 /Qll 

que l..eoemat la prc/e1f6n d11 tet\l'ir el ~blico o ltav4• d• un mi 

aó/t;100, u.n baluarte húlórko ci. lm~a ur1aordina1Ja. Al 
cumplir 1u• Bodo1 d• Plola toda. ..nti.mot, •n al CCtCn6n, ~ 

'-rvot de auutra g1all11Jd"', 



DESDE L~ CUAOALUPANA 

EL M.liVERSARIO DE PLATA 

L ~ XEW ocoba de rumplfr su.s- 25 oños. 
Er':I. un <lomingo mó.1 en el colsndo110. P~ro .. n vutud de .. #t• cumpJ.tañol,,. convmi6 •n Lln dom~ Un..I· 

co poro ~hfco P(Jta el M6rlco g1ond11, ancho como nuestrm cutfm, "2t90 como nuel:tnu" lltlll'-ral.. dond• 
.. ore /a tad!o . A lodm IN 1ínccnw de M•Iko ha llfl{10ck> ho7 la nondo: 1Boda.c • Pk.10 di la °'Vrl. 
· DNdo. Ja VOi de Bemol, que oos do:rpertó a lodOll, a lo• l"(Unplln<U rh Jo Vúq9n d. Guadalupe, que •moaona· 
ton a 30 mJ/JOll(Ja do croyenle6. o.,m/, kJ l.r>g.nuidod "- Cl-al, q~ olto lt'01 •ol.,16 a wnbr, hasta Jo 'l'tr;r petf.-clo 
del dodot OrtJi Tirado y la mú.tfr.:u dttl alemo Agustf.n lnro qu• nos hito KJñor qu. no hablan pasadt;> 2S años 

Amoflotf'Cfó, '"' 1e-vanl6 el dtu, 10/ió el 101 1Y compot y ciudad~• tescn6 el griJo: 8odGl1 ch P_lrsrat VJe.. 
JCd y mñOI, hombrt-t de uludio y compuJn01. mu}erH del hc>¡¡ut. . Todo f.f41ko wlbró y ,,¡.,.¡1,¡ U ~ Jremm. 
pendlent.,.. Porque el Anlvet•ar/o olor/mo dt lo .. w·• me Ira/o a lodo. el Mbko do dHn¡w, el M4dto dt esto. 
lllflm0t 25 años, corutruldo ooo l•Yll• • ltut11udoo ... t"m p1ogreio J' con orden. tt1r1 /wtldo )' a:ro.bki6a. P'lO 
lambJln tt.n b rondo~• de Ja "W", con 1u• polobrm diaria• ~ 1,169 dku-. CU1 •u prfdica.. con ftl 

mü•lcu .lnHica.no, rnn •ut nollciul, con Ctl-Crf. ron Tia Polflo. con •l llombte relh. tt.Xl Talio y ~ con Jorv-
1 hdro, Q'X\ fodOlf. •n fin, lo.t quo dio a dla hk~ton ita> al amanear O. Mldco: "la V01 de Jo A.tMtiia:i lotino 
de.do M'-tk:o. XLW". 

Todo M'41i<'O. al conjuro del tfKUetdo, Yl.btó de puetlcn oto.ro. P.10 cJ. pu.,fOI' odtnlto tunb14n nbr6 la '*W'", 
·•MA!JANA lto querfdrJ ~r. •n uno 11a1ladd afnl&l!il gtdllcu, lo qu. lutf Nf• dki h.rmidoito eotiw bl cvofro 

pOtffdff ltl•motobJN cJ. HO CtJ.IO' ch todof. qu• e:t. lo tf:W. • 
a 
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liS/ HECORDO EL AUDffORIO A LA X· E· W 

Una run.1 diaria, inagoUblc, oue ae prol0oo1gO por lreinta farQ01 dtu: fuerort, in loU.f, ha.U et dia 18, 712,000 mtnM1k1 di! fcJititoli'íón 
t.í1t1la• et. incu de c.,¡f1u de hficlbci~ lh:giren hnh la: ••xEW." . . 1"Hibida1 en "La VM de la Améric.a Lalina ~ Mbieo•. U11 fkord. 

Gforia Gran.do.. Mftrie .,..,.. .,.,...,,._. y ctm
pa.ww. nte •:'!•I atwi6n lt•a•• de Ja• dn· 
c. ,.utat dtl mundn felJclu• a 11. *X.E.W."' 

Un di• t.rriW. )' ~ .i Anl..,...,...rio de 
Pl1ta: IH trn Odef.W.U1 no•~,...._ .a.a.t. 
p.tr• ,..~,. a __. ... tle 11.unadH 110f11lalet. 



Por d•11rmlnacl6n IMproa d• Don Emlllo h XEW ~•lt6 flor.a anh lo• 
dil1 •u• C(ln1pall1ro1 fallccldo._ El prhr11r ranwt fu41 ,ara '9rg1 Negrtl•· 

Un encutntrt 1moolon1n\ei la comial6n di la X. E.. W. 
•lncldt oon ,. non1 anlt la t111n1t1 • Man. Cüahl· 
ro. •I lnotvhbbl1 "Kiii.ara"' onn 111 "luda '1 ..,. Njctt .. 

En nombr• da la "W", JoMi A1111tln Mardndu. Fl1vlo A~vaóo. A•tNilo 
E..:.obar y Fray Mario. "ltlt.an la lumh de la tr•n lll•nu E.skb P1w6n. 

Un NWtnt. ptadote y 111M9 n..,.. dn\Wtleat pra "" 
compa&ro INhktaW.1 la "X.E.w.• haCI ...,-di• _. 
ti I• tutnh .. ,,_... .._ ~ "Chli\41"' º'°:'!'lio 
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POR JOSE NATIVIDAD ºROSALES 
' . 

-~· 

: México, Pi!Ío 4, lebrero de 1962. 
1,• • . 

i Azcárraga Vitlaurreta Emilio! 
...:.¡Presente, profesor! 
Aquel chico que por el "orden allab6-

tico" ocupaba una de las primaras ban
cas do un colegio católico do San Antcr 
nlo, Texa:s, sospechó lo peor, Lo voz del 
profesor estaba cargada de enojo. 

-¡Paso a la última banca! · 
Años más tarde, cuando el chlco ya ero 

seiiar don, explicarlo a uno de fiW ami
gos: -¡Es que siempre pre(erl el lutbol 
a los es tu clio<; ! . 

Y ·en \onces, ¿cuál . .fuo· la razón por la 
que le otorgaron el .premio "Mar¡ Moors 
Cabol?" Lo3 resentidos, 1 os envidiosos 

· su o len docir: "1 Ah. QI. So lo dieron por 
• ~· · favoritismo, por halago!" Don Emilio, du-

---.. ----. ~.-··j-.-.-.....ii : ~os~::. fue a btiscar a la gavotq.'sus ~é-
. · ritos: Lu090, convencido, dicl6 uno d1s-

at1ta carta a Amalia Zepedo, su secrotarla. recharondo el hooo.-. Fl no 
habla hecho .nada. E1 no sabia nodo. El no merecla nada. Sólo habla 
trabajado. S6lo habla vendldo. Sólo habla luchado. !!elunluñando, 
aceptó. 

Emilio Azc:órTaga, tampiqueño. "v= por los dos lados", es un 
Doctor del Trabajo Mexicano. A tal señor, tal honor. 

He :~qui una breve lisia de BWl apÓrtacionoa d_México. 

* .. Dotó· al pa1J dG" ~a tllhu~or~. de alcance cantlnelltal,. cuya' pene· 
!ración ~o la han lograclo, Jam48, ni un periódJco ni una revista 

. mexicanas. A un Contlrionte ·que no· sobe leer, iho<lootamente le 
.dijo: "As! es' mi Tierra" y; ju~to .al águila rampante, presentó un 
zenZ<ll\Ue, pronlamer.to admiti.ilo en la jaula de todos los corazones 

· latinoamerieanos porque ºés hermano del ·dolor y· do la alegrla. ' * Hizo de lo W un Conservatorio do la músico popular mexicana. * Dio rango al composilor, sacándole del lenocinio, de la cantina y 
de la banqueta. , _ * Hizo penetrar el c;onto de Móidca en la lla!a de la clase- medici; en 
la que se cantab:m "romanzas" italianas o "lleds" alemanes. . . 

* TomÓ?idole por las or.-jr~~. logró un auditorio al que convenció 
de que, lavarse ora ir.ur. J de los mejores indios y no. d., los ricos 
de que usar medicinas J., patente ~o era privilegio d&. los adine
rados sino una nccasi<lr.d quo todoo podlan satiBlacer; de que 
vestir mejor, usar zapotes, poner un toque de coquolerla on los 
labios, un "brassiero·· en el pecho y un toque de brillantez en el 
cabello,. no eran "cosos" do pecadoros o do estrellas, sino poalbi
lidades abiertas paro lodos. 

En suma: promovió la cor.cicmcia de compra del pueblo mexica
no. Emilio Azcárraga en.wñó al pueblo o salir del tendaj6n y lo quitó 
el miedo do entrar al gran alinacón. Indirectamente quitó al "tabú" 
de muchos elementos da lo vida moderna; les despojó del presunto 
"pecado" que las mil¡ma~ 1eprouonlaban: ayud6 al pueblo a salir de 
la brujeria y penetrar a la ta:-macia; con la higiene coopor6 en la pre
sentacié.n de la mujer 1ncxicana, relegada al time do la .cocina, al 
pringuP. de las cacerolas y a la mugre de los lavaderos, par una 
hombria mal enteruilda. A,,1pli6 la ccnciencla del f!Or del mexicano, 
ligando al sonorcnso con d yucatt>CO, anlaño sumido en una contra
dicci6n reqional que iln¡::":::"l la unidad. Dotó al pals de una voz. 
cuando antes era mudo, voz que no ha sido exquwitamento educa
cional, como muchos se lu , c·"k•man, porque él no os ol Estado ni la 
Unive~dad ni la Iglesia. 
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SU ORIGEN 

Su padre, jefe de lo /1<h~"'º• pero de origen extranjero, tenla con· 
c:encia plena del valor cl..:l trabajo. La riqueza no es otra cosa que el 
producto de una luerlo Y'-'h.intad y de un tenaz trabajo. Emilio niño, 
hablando Inglés, a lós 8 11i,ou, comon:z6 ·do "meritorio" en una zopa· 
terla de Veracruz, lavando ol tapanco, el plso y los cristales. Las mu· 
jeres pegaban la narii on ellon y luego ensuciaban ol pioo. Finalmen· 
te, Emilio tuvo que arrodillorne ante ellOD. Era muy temprano para 
el amor: era la hora dúl lr'1bojo. Desda entonces comprendió que lo 
obra, por humilde quo "'·'' ,, , ofende, aino exalta. ¿Dónde están los 
obreros, loa alijador~•. !.". v0ndedorcrs de baratijas que .don Emilio 
calzó? 

La familia tenla 11or:11 tiorrilas por Tuxpan, por lw que pagaron 
buenas rogallas las couipañlas patroleran. El padre habla muerto y 
la madre, g"ian señora cid trabajo, ac-onscj6 "algún negocito" en Mó· 
xico. El pqls estaba °'' :;..voluci6n, pero a veces las guerra,s lmpul· 
san el progreso. ¿Por •; . •. nQ lmpartar fotiru¡os? Gasolina habla aun 
cuando no buenoe ca.uL . ..i. fuu asl como en pleno PCGeO de lo Re- · 

12 

... 
lonna, Azcárro.ga y sus h~rmanos, asociad.os con un "gringo" lun- : 
daron la negociación "Azcárraga y Copeland". 

"Un gringo". ¿Soben que, todavla ahora, don Emilio llamo 03! eQ • 

1u oara a los norteamericanos? Algunos, conociendo el slgnihcodo : 
de la palabreja se han molestado. Pero lomblán llama "gochuplr~· 
a los españoles. Después, amable, explica: "Quiero que oses r:ioiei 
se gasten, Un dla llagará en que yo no olendor&n a nadie", luego. · · 
viendo a los "gringos" les recuerda: ¿Olvidaron que un ella n0$ !Jo.·:' 
maban "groaseni"? , 

Siendo de outom6viles ol negocio no pod!a menos que ma:ciQ 1 

tanto qua llegó a ser el comienzo de. la prosperidad de don l:mi!io 1 ' 
de sus hermanos. Un dla le propusieron un negocio en quiebra. S.· ' 
trataba do la nucur=l m<1xioana de la "Vicior Talkin Machina" qut ~ 

vendla viejOB vlctrolas y que grababa discos. Denpu~s de aquel ~ ,' 
conlocio con la·mú.sk:a popular, Azc:6rroga ya no ac dcapogarla ia:ió&'~ 
de la misma. ~ 

Con ol descubrlmionto del radio y su comerciallzaci6n en~ :. 
don Emilio enrontr6 un probloma: no poula vender estos úllimos poJ'cf• · 

no habla diluooros. Poro ese pequeño obstáculo no podta dqtener a ia .¡~ 

gran vendedor. ¿Cómo llegar a un posible cliente sin ir de casa· en 016¡,;'.. 
o sin obligarla a paoo:r a un establecimiento lijo?: por el aire. ! ;:, 

México, hasta enlences, era subsuelo y B'Uelo,. El ai¡u era de b ;11. 
águilas. Lo primera cayó con Cuauhi<lmoc, la segunda se a¡. .. \ 

ronó C'On M a x 1 m 111 a n o y la última se quod6 en las monedJa, .l ;. . 
diferencia do otras 1 n d u s l r 1 a s, los de don Emilio no han c..•. 
auciado lo transparento de nuestra otm6slera. El pueblo '1'3·\; 
dec!a "te amo", "lo quiero", "te odio", pero su adolorida o alegren.·~ 
ses apenas si Iba, de aquel lado de la reja, al oldo eniarcillado dt la ~ 

amada. Los primeros mensajes radiales de Máxico, fueron de rcceh, dt ! 
desconfianza entro uno y otro mexicano: "Cutda1e do Cam:mza". "Otn ' 
g6n es un peligro''. ¿Qué hubiera sucecildÓ si Vasconcelos no huliie:~ 
tenído la mente empapolada can clásicos? Don Emilio demostró qu,, ta~. 
pueblo quo no sabe leer, pur.do comoniar su educación oyendo. ¿Y ad 1/ 
ha sido la oducoción por la radio? Muy variada, querido COI!°' l.cni . .¡ 
de Mola. Fljate: pulque, tequila, ron, whiakey. Tab6n de lejla, poJmain., :: 
Emplastos de hiorba.s, "chlquladores", ccfia!lpl¡ina. Agu03 de !rutas.:~, 
ollas sudas, a relroscos de aguas puras ~pUcamonle embotelbbl J 
Medias de popolillo, pudoroSOll pero ~tihigi~nlcos, a me~as n¡b,/ 
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transparente y bellas. Ün pueblo n.o se educa ~olamente por el abe.~·,·, 
CXJ, dije. La W llevó el "Zócalo" o los pueblos másmbones. Por e&il< 
e.icu.charon las campanas de Dolores y de la Basllic:a. El Himno l~.j. 
nal ya no fue un medio local de "enchinar" el cuerpo sino que lle i...:· 
bandera sonora. La W ro convirlió en un lnatru'mento de Wlidad 1 b.'':· 
m6 productos antonomásticos ... use jabón .. , proteja los árboles ... oi,' 
de su salud. . . sea más bella. . . forjo su patria ... aprenda a 1681 .;\~, 

lúerva el agua ... mate las moscas ... barra el frente de su C03a. ;.:i·'~ 
Don Eqiilio necesitaba auditorio. ¿Quó hubiera pasado si Juan'¡¡'.•', 

rez llega a su casa y encuenlra a Guadalupe Sánchez, su mujer, wt.··J 
el chongo sin peinar, las medias torcidas, el gasto agrio, el olor subid;, 1 ''.. 
el oorácter levantisco y al querer olr algo mejor que: ... ¡no alCQruó.C ': 
gasto!,... ¡Juanito rompió los londillos del pantalón! ... ¡mi coanJ,.!"· 
dice que me engañas con Potra• .... se encuentra ¡¡n "el radio" COllll:Q:,, 
disertación sobre James Joyce o el "Pájara de Fuego" de S~ ~· 
Todo empieza por el blómetro l, por el alfa, por la cantidad que hay•'·\ 
l. por loa cimientos. Por eso es que las canciones de Ja W, a partii C. ' 
los 30, hablaban de cosas sencilla.~: del amor, base de la exiatanóQr,{f. 
después, de la Vlrgon do Guadalupe, del conscrlpto que "ao fuo a.;.•: 
guerra", de la mamá que se queda nola, de las alegres 111uc:hl:.:mat1a'~ 
TepatlUán. Deapués venia el anuncio: cómpreme un Jabón que no ClllllC.,{· 
caro, una medicina que de verdad le alivia. ¿Cuántas horás ha~ 
rado México desde que sobo usor la llCll de uvas ploot? Y, LCUÓll!ol tn:' 
jOll han dejado el olido desde que e recomienda la consulta "aiuil, 
médico"? 

LA A V ENTURA ,'·1\~,; ; 
'. f~ª;. '~d 

.... '·I" 1{ 

Don Emilio Azcárraga también ha lracasado: los estudios a...:,·,, 
busco lo hicieron perder millones. México, quo sabia olr, todavla ro a::t,. ;¡~ 
ver. El charro que canta so tolera pero en el cine tiene que matar.~'.;" 
do una voz femenina !lega a una sala no se sabe "qué lipa l«f' r. "'.\' , • ·r 
ol cine so le nota y ella hace todo lo posible porque so lo nota máa, ·,r .. '\0 

sobre cuól garonUa doscansa el óxito de una pcllcula? Demandó cb,' ''.· 
Emilio cuando se lo "aconsuió" que se metiese a productor. Se le - .... ·.;íl. 
pendió que sobre la bondad de la idoo do un. Intelectual "¿No lllQ ·,:i, 
sobro- eoo? replicó ·--01 quo liono lanla. de•mnlianza do los inte~'.',;'• 
y que reclama a don luan Durón y C=honda "cómo se metió"- IG 1.,. 1 t¡'~ 
levicantro. Y no hizo las pollcukm. ., '.: 

Como tiono tontos a.migas en Estados Unidos habla logrod¡¡ ~-· ". .. :) 
trato paro que en Churubusco so filmasen, oon dinero ameriCXJDO, 1 p. . .'.'·· 
llcula.s al año, utilizando t6cnicos me.x.icruios. Estos pensaban 00 ....,\.~!O. 

, . • .. '..,..\'1¡.Af.~ 

cono, com.lun w1a ..... i,_·uw•, 'J'-'~luLou .ttn mex.lco.uu pur..l l(U1.·1:1..11 µ.J!JU 
i americana: en dólares porque ¡oiga usted a nosotros nadie nos dlsai· ... 

mina! Total: las 8 pellculas anuales no se hicieron; don Emlllo hlzo gran· 
dos corajes; Churubusco se fue al diablo y el cine mexicano lnlci6 su 
decadencia. 
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LA TEl.EVISJON 
\' 

Deede qua don Emilio vio la televisión en Estados Unidos, en 
1942, se Inquietó mucho por lo que la misma signilicaba de amenaza 
para eu negocio de radio, y despuós de estudiarla mucho, solicitó una 
concesión. Los consarvadoros de la W le dijeron q•1e ¡quó barbCJrldadl 
que "para qu6 diantres se mella en enredos", que .aquello era una . · 
mina de oro y quo so quitara de bullas. Don Emilio dijo: "EnUendo, 
Juan ..-.Durán y Casahonda-, si no nos motemos nosotros, algui .. n 
se meterá y la tolovisión, a la larga, acabará con el radio y yo no 
. voy a permitir quo oso euceda, tan solo porquo no tuve tamaños pa
ro tomar en mis manos lo que considero herencia natural de un an
tiguo medio de diluslón". 

Y aun cuando habla sido él el primero en solicitar la concesión 
en 1950 fue> dada la del canal 4 y el canal 2 surgió hasta 1961. Como 

. no habla mercado, todo mundo perd!a. Por praoión .oficial -de alguien 
muy arriba al que no 118 pudo decir quo no- vino la fusión y la fun
dación de' Toloslstema Mexicano y la televisión. desdo 1957, es un 
maqnllico negocio. Como tal, tampo00 pudo oor una escuela de arle 
ni una ootedra universitario. El auditorio potencial no estaba en la 
casa de los ricot sino en la clase media y en la bojo. aquóila que 
no puede Ir al teatro, que düicultosamente paga el lulbol o los to
roa y que conoce ol teatro de revista por referencia, Claro estó que 
Zamora no se ganó en un.:a ho'ra, ni ne puedo hacer do un negocio 
una lnstitucl6n por obro y gracia de los quereres, buenos o malos. 
Oue vayan los protestantes a Italia o a Francia y encantrarón lo mis
mo. Pero es que el mexicano tiene un oc:usado afán do desplaromien
to. En1Te90 al cura su hijo porque no confla en el maestro oficial; 
ubica en el Gobierno a la Divino Provldenc:ia y quiere, en general, 
que fiesta y cochlno 118 hagan y 118 maten en la CXJ3CI del Tocino y que 
las peros ae le conviertan en mcmzonaa. 

•• 

10 
,, "'' ,, , 

• 
1 

1, 

1 anrre a 
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LA CONQUISTA 

Y a cuanta de la do Texan -Pecos Bill, David Crockot y otras ot
céteras empistoladan quo del norlo vienen y á \as que hay que cul
par por aquello <;•Jo do dcloslablo lenga la tolovisi6n-, don Emilio 
está llevando ai.oc<J, piedrcm ''l corro. Ya ticno una e~laci6n do tele
visl6n en Los /\li-.-;cl!:n, otra ón San Antonio y pronto cmpczar6 a 
lunclonar la de Nueva York. n qu!Giera qllo lo d"jaron lcl carta blan
ca, para llenar d~ M6xlco o loa EstGdoo Unida:1, poro como r.olamon
lo poGCe el 20 ¡x;r ciento dv la!J accicrws en dichas omprnsas, no pue
do hacer todo lo quo quiere, poro ya haco rnucho. Su~ telcdi!usoras 
hablan español y prolonqan la latiindlornericanldad on lo nojon. Me
xico tiene on Nc.rkamérica 11n limpio bastión que conquista simpat!as; 
quo haca turismo indir1:cto o injerta una nuova imagen que ya no 
es la do! "grco"cr" ni la do! indio emplumado. 

EL PRECIO DEI. THIUNFO 

Hombre iniustomonto maltratado, don Emilio es un hombro sen
cillo dol medio ncrte. Descanc.a en Euro¡x1, traa "payasitos" <le Mu
rano para su cor,léndida oficina en la quo todos los dios contempla 
una estupenda "N1úa Humildo" pintada por Siqueiros. Tieno 67 af100; 
juega bar.aja y dominó, pero no apuesta mucho; rucoje niños li$la
dos --0sos quo tienen los pies hacia odontro- qua envía al doctor 
Velasco Cimbrón ¡xlfa que so los curo; habla "derecho" a la.q gontM 
turbias y co11 iror.co hablar c1 Ion c¡ue tienen recovC'Cos. Los 60 metros 
quo hay de la c11twda do la W al devodar, c"tán sembrados, todos 
loo dlas de ¡y.mas mcxicannn. Ai.cárraga siompro tiene uno sonrina 
y una palabro ¡xrra todo3 y, ademán, una ayuda. Un dio lo vino lo 
idea do inslalmco un elevad~r privado. Al dio siguionlc w arropin
ti6: vive en trabajos forzados para México y ni aún esos CO motroo 
-déme, créome. dcscúbrame, eruiquézcamo- ha querido rehuir. 

Una audacia final: junto a Juan Pablos, a Bartolomé Medina, a· 
~!zote y a un lado du lo:; introductores del tel6gralo, la eloctrlcidncl 
l el vapor, lo justicio mexicana debo colocar a Azcxl:rraga, gran coope
n;rdor en la turco da la humanidad nacional, por modio do la lun-
dad6n do un .. cí;,crbio inlrumento. ' 

¿Que no es educador? ¡Oigarne usted! Si VO!;con~los no hubiera 
querido hacer ker los clónico a Jos prófugos del "Silabario do San 
Miguel" otra cooa luera la "oducaci6n" mexicana. ¿Mas, po( quó exi-. 
gir ésta a un hombre que ha cobrado calidad magistral cuando "on
&aña" con el ejemplo, de lo que se capaz el trabajo cuando se le 
ve como placer esencial y no como carga o maldición blblica? 

El ha cumplido con su tarea. Y es un Doctor en .ella. 

.LA HISTORIA TENDRA QUE 

ACEPTAR QUE FUE, ,Y ES, 

UNO DE LOS MAS GRANDES 

·ARTIFICES Y EDUC:ADORES 

O.UE .H:A· TENIDO ESTE·PAIS 
·' ·, 
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Reyea Neva.res, Beatriz. "Lfl visión y audacia de Don Emilio Azcárraga puso a México en el mapa 
aire. Ha.ce 40 Ufjos nació la 'r1', cursi y respetable", Siempre, 30 do aeptiembre, 

En 1930 la ciudad de ll!éxlco te. "X E W -dt>cfa enti;e otras cosas- vle~e a marcar~'~ 
níu un rnlllón y medio de habltantt.'!.I completamente nueva y avanzada en Ja historia del radio eti-.< 
Los cines de lujo eran el Palacio Y el xico ... ". Y era cierto. Qulen había redactado aquellas fniQ.,.;' 
Dalmorl, que cobraban uno cincuen. gnres comunes que se repiten una y otru ve'lr- daba en ti~: 
ta de entrnda. La:; modas femeninas, aquella ocnslón. Tenla boca de profeta. "Escuche usted~, 
¡ior nlr,1Um rnz:ln, resultubun muy se- el anuncio-- nuestro programa de lnliuguruclón u Ja5 8 eii ~: 
rnejunte:; a llls actuales, r¡ue oscllan ele la noche. En él tomnrlm parte: la Banda de Pollcla, bapl¡~ 
entre In mini y In mldl. La gente ha.. tutu del maestro Lerdo de Tejada, la que fue galantemeiitrallli 
blabn de t.forclal Lnlnnda Y de Chl. por el señor general Mljnres Pnléncla. Además tornarán~ 
cuelo, rl~ Luis freg, Alberto D:ilde. señorlt.!l Josefina Ag¡1llar, el señor Alfonso Ortiz Tirado, d 
ras, Pepe Ortiz, Cnrmelo Pérez, Pu. Juan Aivlzu, el selior Agustln Lara, el selior Jorge del ~ · 
co Goní1ez y l:!erlberto Gnrcla, que sefiorn Ofolla Euroza, el se!10r Francisco Salinas ... ". :., 
eran los toreros de mayor altura. Aquc;Jn noche los pocos cientos de capitalinos que~· 

Aquellas flestn11 pntrln.s de sep. aparato de radlo -unos muebles de perfil gótlco, o si no u::ia.oa 
ticmbrn ele. 1930 se camcterlzuron solas monumentales, o unos triques como de sclence flcllcc., IN. 
por varios &UC\:SOS heterogéneos pero duos de lu época de los radios de g3lena-, aquellos porou._ 
dignos de mención -aparte, claro es. decia, se encantaron con el progrnma Inaugural. Con la 1·air1-. 
tn, del grlto y ele! destlle, que tuv!e. clara pero muy culta de Leopoldo de Samnnle¡::o y las otrau111~ 
l'On In bri)lnntez de siempre. Tales villas de la nueva emlsorn. Se lnlc!aba, cler1!1Jnente, una~..'. 
suC"Csos fueron las honras fúnebres rndlo en ll!éxlco. 

que se celebraron en la Profesa, por el tllma del general don Portl. 
rio Diuz; la Inauguración del parque de futbol del Club Necnxa, 
por la calmda del Obrero Mundial; y la Inauguración de la esta
ción de radlo XE:W, cuyo3 estudio; ,;e hallaban en los nltos del 
cine OJimpla. Aquel cine en donde un pilr dti nllos nnt.es, In capital 

Tío Pollto cu 
pleno 1970. 

;; .. ~ .. 
<~. 

;~ .... ( 
-Manuel Bernnl se desayuna u dlarlo aqul cerqulta: mií.; 

fé Maqui -me Jnfonnn un seño1· muy cortés en los pasillo&~ .. · 
serón de Ayuntamiento. Y en c!ecto uqu! está Manuel ~ l 
mando su caté con leche y su blsquct de todas \ns mnfilJIU lit: V 
señor de ojos claros, de palabra flulda, de modales Mll!iia. l 'l 
plcnso en que T!o Pollto -a quien todo el mundo ~ .. 
1930 como un nndnno bonnchón- era en realidad un jo\a 1n:¡ 
dra lnqulctudcs, que .ucnbnba de abnndonnr la Unlvcrsldld sq1, 
dlcarsc a contar cuentos n los nlflos de entonces. . . 

se habla asombrado ante la prirnf!rn pellcula sonora. 
18 de septiembre de 193ü. El m.indo elegante do MéxJco -en. 

tonces no eldstln el J¡:it S<Ot ni nlngunn da esus culruntdndcs snob~ 
que ahorn padecemos- ncrd.wbu de p~r>11r lfl nochi;> del Grito en el 
Teatro Prlnclpal, en donde se t'é¡ircscntnba llfollnoo do viento; o 
blen en el restaurante Chnpulwp<o, que era el de más pomada y que 
hnbin pueHto por las nulcc, tillS precios: cels pesos por porson11. Es. 
tuba justJficado por lu :>üie1mllr.lurl ele Ja ocnslón. O bien, algunos, 
los privllcglndos, hablan pcdldo asistir n Palacio y !ulb!nn saluda. 
do al presidente Ort lt. Rt:blo. 

"Iloy 4 IM ocho do l.!i. 
nocho en punto. , . " 

Los metropolltllllo,i, el lB do septiembre, después de leer el 
a.rtiC'lllo acostwnbrado de Martln Luis Gu:zmá.n en El Unlvorsu.l-o 
qulz.lis antes de leerlo- s.: desn)l\1naron con la notJcla do Ja lnau. 
gura.cl6n. En un dc"pl::,;ado de tod11 la página vcn!A el anuncio. 

-Tlo Pollto -mo dice Manuel Berna!-· nació el JHu.,;· 
tlembrc dl! 1930. Entre todos lo bautiznmos. Duró cinco Lb. '1111.· 
tn 35, Se hizo el personaje m{ts popula!', Prueba de ello a VII · 
se le· rceuerdn. Incluso lns personas que nunca lo esc\lebL41s 
ben qulén es Tlo Poli to. A usted le sucede esto. ¿No es'~"" 

· -Los ojos -son verdes- &o le han iluminado. D 
con los recuürdos lo rejuvenece. ,.,. 

-Hibl~mc de su vldn. Do Jo que haclllll uat.eOes ai ... 
X E W recién nacida. · .,.,. 

· -Culllldo tcnnlnó Tlo Palito me ded.lqu6 a locutor. Jlmli\ 
~ .,,~~ 

... --· .... ---·-·~--~---------

1970, 
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i1r11amI¡ca. Muchos y muy buenos amigos. Y también me dediqué 
ae111tu y a recitar, porque yo habla estudiado en el Conservo.to. 
.. ademé..!! de mi trunca carrera de Leyes. Recitaba a Nervo, a 
om1lf'l Mart!11ez. . . Todos los domingos organizábamos una ter· 
- Ulernrlo musical en El Retiro. Usted no sabe lo que era El 
fléro: un restaurante contraesqulna del Toreo de la Condesa. Y 
lim. cleSpu6s de Ja corrida. nos rcun.lnmos ahl. Yo recitaba. Me 
llJ!l'!lo muy bien: El brindis del bohemio. La gente lo sollcltaba 
.iu Lis tardes. Y cantaba. Con Luis G. Roldán formaba el Dueto 
~no. Y cantaba también s·olo. Opera, romanzas ... Esas co. 
., ¡>.abe quién más cantaba ópera? Jorge Negrete. El empezó as!, 
1kitgo le dio mucho trabajo pllSllr al género popular. Era un hom. 
n n!loso. Austero, seco, buen amigo, bueno, en el buen sentido 
~la palabra. 
. '{ me sigue contando Manuel Bernu.l de aquellos tiempos. De 
¡,w¡ él se pasaba la· vida "en W" -como ellos dicen-, CllSI sin 
llf a los suyos. Era uno de los locutores más cotizado!, junto con 
)l:c.tnl~o, De LWe, López Méndez y Sordo Norlegu. 

-Entonces lmprovlsá.bamos muchos textos. Los pn t.roclna.do
WI mostraban el producto y nosotros declames lo que nos pa. 

mejor. Claro que habla programas preparados con dos o tres 
de adelanto. Pero también habla otros en Jos cuales no cxis. 

• an libreto. Todo era cuestión nuestra ... 
. -¡Y no Je parece a usted, don Manuel, que hay demasiadas 

._.hechas y estentóreas en labios de los locutores? 
-Nosotros las llCUñamos, pero en nuestro tiempo no eran cll· 

Mil. sino ~ue teman toda la novedad· y la. frescura de las cosas 
ll:lill pensadas. Puedo decir sin vanidad que aquel grupo lnlc!nl 
11 ~res creó W1 estilo que todavia está vigente. Pel'O de lo que 
• ll&P o se deje dt: hacer hoy en din creo que no wmos respon. ... , .. 
t .. ,;'." 
·,¡~ eeb'ellM 
·•.irus. 

Manuel Bernnl, p<ir su parte, me ha r~cordado otros': Ana Ma. 
ria Fernández, Margarita Romero, Evangellna Magaf\a, Maria Lul. 
sa Escobar de Rocabrunn y su hermana Consuelo ... "'ia después 
Ernestlnn Garflas", npunti>. T!o Pollto. Y Pedro Vargas y Emilio • 
Tuero, y Badú, y Ricardo Lara ("Hay qué nombrarlo: fue uno de 
los de mucho éxito en W"). 

-¿A qué 6c debe aquella extraordinaria abundancia de ta. 
lento? 

La pregUIJta es obligada. El señor Sancrlstóbal, gerente actual 
de In emisora, me da una contestación Interesante. 

-Lo que sucedió entonces es que hubia muchos elementos que 
nadie conocla y que teniun gmndes cualidades. No habla medios dq 
dll'u!llón como ahora. Todo el mundo habla estado esperando quo 
nlgo aparedera. Y apareció lll W. Y en ese momento se lanza. 
ron compositores, cantantes, actores, músicos, locutores ... De to • 
do. Fue un de~puntar slmultti.nco. Y el público, que tampoco dls. 
ponla m de los discos, ni de muchas emisoras de radio y que no 
iioñaba con la televisión, disfrutaba de ellos plenamente. 

0

No lo has. 
tiaban. Era distinto a ahora, en que un artista nuevo recibe una 
promoción ampllslma, llega a Jos cuernos de la luna y a los pocos 
meses cae en el olvido porque ya hay otro con el cual se está prQ· 
duclendo el mismo ciclo ... Entonces los artistas teman ocasión de 
Impresionar al público muy hondamente. Huelan una labor seme. 
jante a la del tatuaje: su huella se grababa con hondura ·a base 
de Insistencia y de captar ·verdaderamente la simpatla del audito • 
rlo. · 

Sancrlstóbal alude a un fenómeno al que también Bcmal se 
habin re!erldo: hace. cunrenta años el público tema más capncldnd 
do asombro que en la nctua.lldad. La caja de la que salJan voces 
era w1 ml$terlo; Un misterio total. Y no sólo un misterio clentirl· 
co sino tam!>lén "-<:reo que puede emplearse Ja palabra- poético . 
La radio eonstitula una novedad absolutq. y la Imaginación de la · 
gente cOO!a a ella y se dejaba llevar sin resistencia. 

-Ahora el misterio est.á roto. superado. Las figuras de hoy 
tienen que surgir sin esa. ayuda. 

-Y además tienen en su tomo una cantidad tal de fónnulas 
Y· slogans exclusivamente comerciales... · 

Los programa& que 
sobreviven .. , 

.. , .... ~ .. . . . ,,~, 

1 J '. 

Aqui en W se recuerda que el primer noticiero de la radio 
.mexlcuna se lanzó al aire en ocasión de la (Sigue en la pAglna 70) 
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HACf 40 AÑOS ... 
· (Viene de la ,P.Aglna ~9) lnvaelón de 
Mussollnl a Etlopla. Y se recuerda 
a programas Uustres, como La Hora 
InUma de Agustln Ln ra, La Hora 
Azul de Pedro de Lllle.. . ':l otros 
que aún sobreviven, como El Cochi· 
nito, El Rlsñmetro r Los Aficiona· 
dos. El Club de la !escoba y el Plu· 
mero tuvo Wlll larga vida y aún lo 
extrallan muchas amas de caoa. 

Recorro los pasillos. Los emplea· 
dos son Wl millón de veces mAs ama· 
bles que en Televlcentro, tal vez por· 
que a11fl tienen que lidiar con miles 
de curiosos m6a o menos lmpertlnen· 
tes. Conozco a lo• técnicos. Uno de 
los mb antiguos es el Ingeniero Ge· 
naro Martlnez, Wl& verdadera poten· 
cla en electrónlca. Conozco también 

· a los viejos operadores, como Ale· 
Jandro Bollo, hijo del picador de to• 
ros a quien siempre conocimos como 
Barana. Veo a Gustavo H.amlrez, a 
Pepe Rodrlguez y a Miguel l<'errer. 

Me entero de que Lela DeltrAn In· 
gresó 111 ambiente cuando ero secre· 
tarta del senor Guzm~n. Director ar· 
tlstlco de la emisora. Saludo a la se· 
ftorlta del conmutador, Paula Robles, 
que funge también como recepclonls· 
ta y que es, como todos sus campa· 
!\eros, muy amable ... 

Y veo hacia In cnlle. La W ha ge· 
nerado Wl& serlo de nc¡¡oclo• quo !JO· 
t•cleron a au sombra y que ae sos· 
tienen todavla. Ln calle de A)IUllta· . 
miento estl llena de oficinas de or· . 
questae, danzoneras, trlos... Tlen· 
du de Instrumentos musicales. Un 
café, el Esperanza, que es ca1c\ de • 
artistas. Y una pastclerla, Gloria, 
que antea ae anunciaba slstemltlca• 
mente por sus micrófono•. 

Del romantlcl1mo 
a la publicidad. 

Manuel Bemal me ha descrito la 
evolución de la radio en México: 

-Al principio no exlstlan agencias 
de publicidad. Empezaron por los 
aJ\os eJarentas y por los clncuentns 
ya se hablan consolldado. y dlsponlan 

. de n1ecanlsmos muy complejos y 
competentes. Surgieron los gerentes 
de publicidad, se definieron muchas 
ocupaciones que hablan permanecido 
mAs o menos en estado de lndeflnl· 
clón Y de lmprovlsadón ... Todo se 
tecnlflcó y naturalmento perdió su 
frescura. Y broto ron algWlos males 
muy dignos de reproche como el po· 
chismo. El lenguaje •e estropeó lrre· 
medlablemcnte .•• Aqul cn.XEW vi· 
no sin embargo unn depuración y 
se Impuso WlO Idea mexicana, que ea 
la que prevalece todavla hoy. '. 

ra~~ncrlstóbal también ha compa· 

-El rodio de entonces _:.,¡Ice- era 
e'1raordlnarlo. Era lo mejor que sn 
podla hacer. Hoy trabajamos a ba· 
se de grabnclonee, cosa que aptes 
r.o se concebla. La programación 
vespertina y nocturna de W estaba 
hecha con elencos " Ideas .. telares. 
Estelares todos ellos. Con los artl•· 
tas aqul en los .estudios. Pero Ja W 
no ha decaldo. EstA en la linea que 
marca la época, y mantiene su per· 
sonalldad y su prestigio. Hacemos 
pro¡;ramas tradlclonelcs y tenemos 
pequeftos textos de car6cter cultural 
o de divulgación que no hemos que
rido e~tre¡;nr n patrocinador alguno 
a fin de seguir haciéndolos libre· 
mente. 

-Pasan ustedes muchas radlono· 
\'el as ¿no es clertoT . 

-SÍ. !..ns amas de casa las piden 
)' no veo la .raz.ón de cacatlmarlaa. 
El teatro, como ·quiera que sea es· 
un factor educativo. Lo que rre'ten· 
demos -Y en esta no damos e brazo 
a torcer- •• Ir elevando mb y mAs 
Ja calldnd de ••M obras. ·-. . 

':l ac¡ul trnemos a la XEW, ya cua; 

rentona, con sus gasaa Y perfurnea;.._" 
un poco cursis y su tuena lncontt 
table dentro del público m•xlcano 
eon au categorla Indiscutible de rne' 
dio de expresión preferido para 1111 • 
nones de compatriotas. Tiene ~ , 
hl;torla muy larga Y m':'Y Interesan 
te. Leopoldo de Samaniego ha re 
bldo el encargo de don Emlllo Azc 
rraga de escribirla y oJalA que u 
gue pronto al cabo de esta empres~ 
porque el libro que haga serA °' 
mucho éxito y tcndrA ademfls 111. 
tud de revivir w1a época verteb 
de nuestra historia conlemportn 
El lapso que se extlendé entre la d 
!lnltlva pacificación del pal.8 -<! 
pll~S de la rebelión escobarlsta 
hasta Ja segunda posguerra. 

"· 
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Siempre~ 17 de septiembre, 1980, p. 18 Y 19 

4a~de~~ to4 30 1 

1 . . f 

50 Años De XEW 
POR ALBERTO DOMINGO 

En 1910, ain J0tl.i )") r.o Ltr•LI u.u 1k 
rat.Ón romplrlA; y cin<.l'J dlud.u drq1Ul"1 
non1t1y KKurodr ·1~ el r;a.ci.oci11iucl.tro 

hay;l lk¡.ulo i.I ftn • nu c.tl~u.. M<11.s 11 
ruoy cirrw <lrl ~hor y clr.I okir dC" lut 
J\;u, póltai mi, rn .. quc:I rn1r.:icr1; era 
muy dulct' el .11i1'C' y oli.I • kchC' u.hcnte 
de:tde d rinclm d(' l.a ¡x<pxf.i1.1c1~ coci11ol 

del.a e.u•. 
t:11 ne año, 1111 cumxU .tim l.u diw:i· 

plma1dc Lln1:ud;1, y ~n ~n(,..-J',(ot y 1in 

rn.diu por iupunw, mi mundu 1UJ.\C nu 

ih.;,i 1r1A1 .i\U ck la lllrilt.<fa ~nlt dr I• 
oh.uiemla de Tla1ilco, Jd fiumu al~11-

don.:tdo 1k lo11rruu 'l~ ¡MnL.H1 a1r;ui· 

lo flc la u.ltA~b clr: NonCMku )' dd c·idn 
~lo1in1 .. .unrr11c lll'~I r¡'-1!' drvis.ilia y nir· lwhl.t dn1.k L.. ll¡mtu, <¡ut" 

muerdo 1icmpr lollki1J.:a,dc la 1'tVÍenda dC" la \or-cind . .id r.-.ulnu en IJ!K" 
mi pro"in~ian.1 f.t.m,;.,. d.lha un ¡irimcroa p.i.101 en l.11 ciui:l.td 11-inquíl,1 

q~ lutgo h.bd.ii de c-i:ll".-"t"rlincrn -¡1i, si, y. lo J!- urbe 1rrra.k 
Enlonct·• k'l r.'.~u' de íl<"'<.O y de mdtnJI, di: p.inLAkK.c.ito conu, 

todavla ajrnns al si!.11::..iir11t dt' San Mi~ud, a la ~;ligr_.r~ Pal mu,• l.u 
tablu de muh1plinr, ir.•ctih.;mw• 11uo1r" cuhur• duw::ti.11-u y 11nniu.l 
con 101 jur~m Je r;..._:,. <le "N.irilnja 1lu!CT'"' )' "[).;oiu BUl'K•""; y 
tmpc1Jb.11111is a .ir;d\""ntt·•m•.'11 en d r1cn·o li1rr.1rio Cl.lfl ln1 <vt'nlv• tld 

u.ankccr1 bn•t.1do1 de Uf,;,,, tk l.1 ahUf'la 
Juro 1¡11c- nn :r..e cn1crl- dr que, rn c~ .año, d 18 d,. vpcit111b1t' 

t.MClanlCOlt, rn º" rritn('r pilO en la u.llf' d(' 16 de Se¡:-11rmbrr -.iho, 
ddcin<' Olirn¡n.1-, t...co.ao n·i1uarió11, nació la r;11l1~l1fu ... ,1• qUC" 1¡uisi1 y 
pudoh;;i.cersc "\-oa: dt" \;i A1nf1iu. L.-1in.1 dn1k Mhf<_,-o·. Y. X(.W. 

De pmnlu, !u1 niidtr\ de ltJJ r,,.diu~ tk ~>kru qv;:o algunos 
mud1achos C"stlltL.1t?:-:-1. niimul.ulos por rl Rr:niu di'" f . .J!.i0w'1 y Jimilaru; 
confrcciun.tb"n C":l ~~~ <ll~H. ~ .. -nlvitmn .,(}(u un•.:f(\'UI r c~ntos 
111dutlio,..H y l.'"lni-d-:. ..!(" m•nu111rn1111 "1-ilr:lvillu.sos en los •par.1101 ele 
n.tlio ya fornt.a<l(..;. «·•1 uja (nal, lu1 "P1lot", y l'Ot\ UJ.a <l!.l.ilnda, lot 

"Strntor". Si los r:t-,~;:.\ nu1 purtlh11111;a bito, no h;acLi~ ¡x--rrui:hadu 
tnil, '1mwuura1 r:uli-f..-.. ;u, nns el.dan la uportunid~. ti rc'do, de 
lltl'llmo1, bien pi:-1~,.i:!.:iw. y li1npioi, a. la caY; ccrc•r&a C""n d barrio J:~!J<' 
un 1pa.ra10 m:l.1-{~IX> dr uo1 ~ tuvic:r-., 1 ... ra t:scucha.r, •aomlinidot. 
n:vtll'IHU, kl1cr1. -•,.¡ .... r.o.r que '1.1Ll:i.ba o• la .. ñor. 'J'llr ca.ni.lb.A• la 

aU inim.1g1rubk d.a<A:'I; ia. de cien cUlldr.11", 

Juro q~ rnta1"10"1 nunca tn:I en rso. Mh wnc.t!l.u, r.J1 lb§iro p..•na 

11~ r:ra peruar <;j,.tl!' !»hlittas y cant.anltS «~a mrUdOJ., llCTC'I 

dlminu1os, ien.&Ril~ G•hsrrun. i:-n b, uja de madera dd ni.ii~p1or, 
1rri01, rriP,,_ il t.ri~(At-ando irntrc los 11lamb~• y \na b~ mislt:ÓOID$. 
C111ndu, no muc.h-n di:"!pol-s 1lrl primt'r <lncubrimi'-nlo díÍ:huta dr los 
•In enani101 j1;~·...:-ie<'.t'l, oi"lm cucnlm dr:I Tiu Pelito, .. C'I virj("(ito drl 
A.jUKo", muy finr:.o: C'Ull\-.: en la rnnviceián tk qlll:' r:I tkl ubio y . 
aril'vuo-romo tkbo::i. ll'r todot I°' ti°' dC' vtru- ..e ttuhdaba, tarUI.' • 

llrde, deidC" m <:hitA rnoruaflt't"l al "Pilot" o al "St:nlOt""" quot Ptf' 
btr:inabAn, pu-a <:oourmc a mi lnt cucnl<>i lind1-. 

En 19.10 -r..11..11 ~raÍr.tlC\J a Rel\ilto l.tdut', .ab\l~u..to dt que lo 
p<Atn de moJa Cl..21'.-la il n in~lhudonal-, "Dios llO tr.a oroni¡xn~nlt' y 
don Potfirlo 1\0 C-r• ra pn1idrntt", El conflicto de <~""" rrligffitot 

..::uaha. 1 ungn1L.a al p.lh, I(' p•¿poní.&a pra l.a. uooniudM • 
di11tu1ihka rriJ.rtírncnmo l..tón Tonal y la r;IOldn" Gl:.ochilA rn1cd.1d11stn 

duro1 li«1 de mag11icillio; te rnwlub.an • lua. pumcmt ltfol(l!f., dig_¡mm 
"1kpot'll\ut.", rn la1 h.au.ñu ,...,,.li.ud.u <!'n •11tl1111ui1 .arm..a.lnJIO coo 
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1111 clt MPtifmm dt 1930 M ln1ugur1 la XEW (pronto lt 
VOi clt lt Amlrlco IJlllno dttdt M•.ico1 ""' r•pld1mon1t 
...-. tn la 11dloomloofa ptln<ipot, ~lnt lndl1eutld1 
Poi un periodo dt 211 tftot. En ,.. porlodo, 1 11 XEW lo dtbo· 
mo1: al LM kStal no d1 ll tradición o m la n1c~n1lld1d sino 
dtlto ,_ tNt lltontótNt dt lnt1tn&llttrla1 y pregonarlll 
11111-0flo dt Ttu Ntcho y Chu<lho Mongo 1 lt p1lm111 
111p1 di JCIM Alfrtdo J!rÑnotl; bl u nur;1 •trtlón dt 111 

· -..n.tic.dlt y 11duotortt lla - contolldoolón dol 
' 'loGulor, hoy "comuolcedot locltr'J; cJ La nutvll rormu 

! '= ~ =:. ~~·1ao:::~i: ~"=~~~.::'=:~ 
1 --1Mtmont1 tudal 111 ptOduo<ión dt Aguldn 

lila. Oonatlo Curio!, Gtbrlll Rult, Mtrfl Grovor, Conautlo 
,~); d) u contlnutclón del mtlodram1 del XIX qut .. 

'-· par lt1 ntcltldtdft del modio, "' fórmolot dondt loo · IMklll Mlncorpowon 1 t. \101, vJclo Q~ M lnMmh• tJ cine: 
ti Un~ ftbultrlo lnfantij 111 obt1 de F11ncllco 011>1-
londoldof en cni. 

· · n u f1ocl6n c1t -- c1tn1ann111 .,.,. lndfgon11 v 
·•..i-, OCMlll buril dltu"rntdlahtblt",dl1ulngtnuldod 
··.~,de IU llombro ptm'\IMnta IMe lt rNqulN, IH 

·-~~.~~=:~,·~~~/:~ 
1-lltldolol,dtldmlradortlycltmtlodoodthlltorlt 

ltllPlcitdo Pltl 1n1n11 ..... lt 1dlnlr1cldn (ti .... di"' Jdvo
'tw doYolol del C1nt111t1 frnllo Tutrol: hl La unlflctclón cot~ 

·=:::::.:~notí.'.:".:°'~=:. 
,,_.l1inllulncl9rldlofónlO<ll11 :::f6IU)lnleler .. ;ll Llllnttoduc· .clllldtlt_ldod __ di .-o 1 trtv41 dt 

· lotclildoly1UC101"""°""dtprovr"""""4hho1n Eat .. 
.. -... l/Ndoo: lt Hor1 cltf Aficionado, concullO del atbor, fl. 
'"""1""""""1co·~-tl-IOl1o,ttc•ttrt. 

ii.o:c .. ~~..=~r°',..~ 
;.:,._ Roy A- ;rr ... Auuv ... -· R~lo y ¡;::;_,. IOl'I -- llnlltt di lo P11>!a Amot'n Andy, . 
.,.,......tlotntg1ot,ylo-dttmcrfJM.,,.¡.Locotro· 
...,. *'-y lllltml11110011l)\llTllnlllll do lt rodio llttdv- ' 

50 a/101 'de lo XE'l1' 

Ahora st, 

seftor sereno 

Carfoa Monalvéla 

JI El tn111tenlmlonto rlaldo dt 11 nocldn do qu1 por notu11i. 
11. bf rnedlot 1ltctrcfnícoe '°" 1Jtno1 • ll poUtica. F11nklln 
Roo.weft uaO dptltn1m1ntt la 11dJo; .., W•lco, 11 &t1do 
p~ rnetVlrN tlmk11 V modtttl.tnlntt. un1 1on1 dti d• 
~ ~ltlv11 lt H011 Nacional. LA mlsmo abotonclón 
fr1n11a1ot P9rlótlk:ot: 1 lA rtdlo no M Je CCf)Ctdt ctpacJdad 
d1 tnilltlt kl lnccrpotttlón di loo fdolol di lt lntimldtd: 
Agwtfn Utw, Negr111, Tuero, Pedro WWl'lt.1, Luchl ft8'(1t, . 
11c4nrs. u 11dlo tolldlflct a lt lndwtrio dll 11pocUculo, lo 
~· llJ>"O"ICNrj ampllamontt ll tlnt; U Petfocclonomltnto 

codt~';:~"'O:,~~~~=~~~t;,;,fc;'n: 
116n ladnclmerletnti ct. loa npectlcubl et. Mblc~. 
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