
·-.. · 
¡· 

1 
-Ze-j 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA Uf MfXfCO 
E • N. E. P. ARAGON 

MONITOR, EL NOTICIARIO ¿CONFIABLE DE LA 
RADIO? ANALISIS DEL NOTICIARIO VESPERTINO 

DE XERED, RADIO RED. 

T E s I s 
PARA OBTH:NER. EL TITULO DE 

LICENCIADO EN PERIODISMO Y 
COMUNICACION COLECTIVA 

QUE PRESENTA 

MARIA DEL CARMEN ISLAS HUI DOBRO 

Asesor de Tesis: Roberto Fernández Iglesias 

San Juan de Aragón,, Edo. de Méx. J.986 



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.  

 



I"NDICE 

In troducci6n ••...••••..•.•.••. : .••••..•......•••.•••••... i 

I. Periodismo radiof6nico ••••••••...•..••••••••.••••••••• 1 

A. Sociedad e información .••.••••.•.•...••.•••.••..•.. · ·2 

B. Orígenes de la radio. • • • . • • . . • • . . • • • • • . . • . • • • . . • . . . 21 

C. Noticiarios radif6nicos..... . . . . . . . • • • • . • . . . . • . • • • • 29 

1. Antecedentes ..•••....• : . • . . • . • . • . . . • • • . • • . • . • • • • 30 

a) En Estados Unidos............................ 30 

b) En México ••...•.•..•.•..•.••••••••..•.•.••• : ~ 33 

2." Actualidad ••.. , •.....••.•••.••.•...••. -.......... 39 

a) caracfer~st~cas .............................. 40 

b) Lenguaje y suceso............................ 42 

c) Sensacionalismo •...••..••....•.•.•••.•....• ·.. 49 

·Notas·.................................................... 56 

II. Monitor de la tarde. ¿Un caso típico? ..••.. :......... 60 

A. Presentaci6n del caso .•.••..•..••....•.•..•.•..... 61 

l. Registro de identificaci6n .•...•••.•. •·........ 62 

2. Expediente de identidad ..•....• ;............... 64 

B . Anál.is is. . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 i: 

1. Análisis morfológico. • • • . . . . • . . . . . • . . • • . . • . . • . . 69 

a) Características .•.•...................•...•. 72 

b) Gui6n....................................... 90 

c) G~neros periodísticos •.....••...••..••.•.... 95 

ch) Fuentes ..•...•.••..•...•..•.......•.••••..• 105 



.·A:· 
. ' ~· :~ / 

d) Origen.. . . • • . • . • . • • • • • • . • • . • . • . . . . . • . • • • • • . 108 

ei_. Materias o secciones •.••.••. · .•••••••••••••• 111 

f) Marco de la inforniaci6n .••••.••••••.••••. ·. . 116 

2. Estructural •••••••• •.... • • • • . • • • • • . • . . . . . • . • . • 119 

a) Recursos ••••••••.•.... , • • • • • • • • • • • . • • • . • • • . 121 

b) Temas clave ••••.••..•••..•••••....•........ 135 

3. Comparativo •.••••••••.•....•..••.••••..••••.•. 152 

No.ta.s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••• · 163 

Conclusiones •. • .••..•••••••••••.•••.• ' .••••.••.••••• ~ •••• 168 

B ii:i) .. tpgra fía ••.••......•..•...••...••.•••••..•••••..••••• 178 



~~:.~.-. 

I N T R o D u e e I o N 

LOCUTOR: "Viva la noticia en Monitor 

de la tarde (VOZ FESTIVA) .El 

programa informativo de larga 

duración con· mayor audiencia 

en México (VOZ PAUSADA)". 

LOCUTOR: "La noticia pi-o-fe-sio-nal 

está eri Monitor (VOZ FESTIVA) . 

Monitor el noticiario confiable 

de la radio (VOZ· TRIUNFANTE} 11
• 

LOCUTOR: "Está usted escuchando Monitor 

con la noticia ifresca! (VOZ 

TRIUNFANTE)". 

LOCUTOR: "Monitor es comunicación (voz· 

sou:z.n;r: > .. • \ 1 ¡ 

Frente a.las citas anteriores pareciera que en lugar. de 

estar .escuchando un not.iciar~o estuvierarnos ante un escaparate. · 

Si~ embargo, esto sucede con frecuenc~a en la radiodifusi6n.co

mercial, donde las intencionalidades propagand~sti~a y mercantil 

rigen el contenido de los mensajes. 

Todo pr6ceso de comunicación se encuentra dentro de una 

formación social, se entiende por ésta, la totalidad de siste-

mas y subsistemas que componen una civilización, junto con las 

relaciones entre ellas, especialmente las económicas. 
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Dentro _de cada formación social existe un modo especí

fico de orientar la información. cualquier sociedad necesita 

estar informada de los hechos políticos, económicos que de 

alguna manera le atañen. Los ·medios masivos t_ienen ese pro

pósito; sin embargo, la información está dirigida por la 

ideología de quienes poseen los medio_s. La información repre

senta un aparato ideológico que además de proporcionar deter

minadas concepciones del mundo dirige las actitudes: 

El medio que nos interesa aquí es la radio, y el tipo de 

m~nsajes, los noticiar~os. 

Por la semejanza que existe entre el periódico y un 

noticiario, se adecuó a éste la def inici6n da diario ~ue 

propuso la UNESCO en su.informe de 1961 y aue reproduce 

.José Marf!a ~asasús en su libro Ideología y análisis de 

los medios de comunicación: 

"( •.. ) los_diarios y periódicos de cualquier categoría 

deben ser: impresos, editados en el país, ofrecidos al 

público, publicados en serie continua y bajo· un mismo título, 

de periodicidad -regular o irregular- inferior a un ·año y con 

todos los ejemplares fechados y generalmente numerados". (2) 

Así, los noticiarios radiofónicos deben ser grabados o 

al aire, editados en el país, ofrecidos al público, publica-
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dos en. serie continua o bajo un m:l_smo t!.tulo, _de periodi

cidad -regular e irregular- inferior a un año y con.todos 

los programas fechados. 

Las caracter~sticas de un diario y, consecuentemente, 

de. un noticiario radiofónico son; uni:versalidad·, actuali

dad y amplia difusi6n. 

A pesar de que en nuestro país 1as emisoras comercia

les dedican el 5.29 por ciento de su programación total a 

los noticiarios, la inforrnaci6n que transmiten no cubre las 

necesidades que tiene la poblaci6n de estar informada, pues 

la difusión está condicionada por dos intencionalidades; 

propagand~st1ca y me~canti1, ambas bu~can m.;:.ntcncr Cl st~tu 

quo:' La primera intenta establecer modos de vida, maneras 

de actuar y concebir la realidad; la segundá, promov~:r l_a 

aceptación de mercancías. 

En este sentido, los servicios informativos j_uegan 
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una doble funci6n; ll el emisor ofrece un servicio pGblico y 

con ello transmite la ideología dominante y 2) fortalece la 

venta de espacio a los patrocinadores. La realidad, entonces, 

aparece de tal forma que promueve el consumo de mensajes

mercancias y fpmenta.una actitud apolítica en el receptor. 

En otras palabras, la información se semantiza, se incorpo

ra bajo la forma de significaciones, a los contenidos de 

un medio de difusión. 
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Para sostener y perpetuar los intereses de la clase 

dominante, el emisor elabora mensajes cargados de mecanismos, 

1oa cuales deben asegurar una presentac~~n atractiva del men~ 

saje y por tanto de un consumo inmediato. 

El problema de la desinformación a la que se enfrenta 

la sociedad es considerable, por ello es importante la 

toma de posición que se asuma para estudiar el caso. 

Como 1o señala Daniel Prieto, existen diferentes for

mas para enfrentar un problema social, ¿qué hacer cuando los 

mensajes que recibimos tienen un carácter autoritario pues 

se conforman ~e tal. manera~ ofrecen una visi6ri distorsio

nante y 6nica de la situación a la cue se refiere? 

Las respuestas a la pregunta son: 

l.- apocalíptica-negativa: no puede hacerse nada pues 

todo está perdido. 

2.- hipercrítica: asumir una actitud en la que se re

duzca la realidad a una lucha entre ideas. 

3.- integradora: posición acrítica. Todo está bien, 

vivimos en una situaci6n ~ue envidian otros pue-:. 

bles. 

4.- crítico-realista: actitud que se asume a partir del 

ana!isis de una situaci6n concreta, en la ~e se tra

baja desde adentro para transformarla precisamente 
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desde adentro. (3) 

·Esta posici6n es 1a que asumire~~s en este estudio.Ta1 

vez 1as so1uciones que se p1antean no contribuyan de1 todo 

a1 mejoramiento de 1os noticiarios; sin embargo, con. e1 

hecho de p1antear 1a ~ituaci6n se proporcionará material 

para posteriores investigaciones. 

La informaci6n representa un aparato ideo16gico que 

además de proporcionar determinadas concepciones de1 mundo, 

dir~ge 1as actitudes, atln más cuando 1os servicios informa~ 

tivos son de 1ar.ga duraci6n. E1 estudio se centr6 en e1 

aná1isis de1 noticiario Monitor de 1a tard~ que se trans

mite de 14 a 15 horas de 1unes a sábados por XERED, Radio 

Red ( 1110 Khz) • 

E1 prop6sito fundamenta1 fue determinar, 'dentro de un 

proceso de.comunicaci6n, 1os mecanismos emp1eados por e1 

emisor para semantizar 1a rea1idad. 

La investigaci6n consta de dos partes. En 1a primera 

se exponen 1as caracter~sticas de1 periodismo radiof6nico, 

se contextua1iza e1 proceso de desarro11o de 1a producci6n, 

distribuci6n y consumo de 1os mensajes. Asimismo aparece un·· 

boscruejo hist6rico de 1a radio y 1os noticiarios de 1a 

actua1idad: sensaciona1ismo y 1a presentaci6n de 1os hechos 
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en forma de sucesos, con la que se manifestó el contenido del 

noticiario en cuestión. 

En la segunda parte se realiza el análisis morfológico, 

estructural: y comparativo del noticiario -apoyado en estudios 

hechos por José ~~ria Casasús, Miguel de Moragas Spa, Eva: 

Salgado y Carlos Zarrabal-, lo que permitió determinar el 

contenido y mostrar los mecanismos empleados para semantizar 

la reaiidad. 

Para llevar a cabo el análisis se utilizó una muestra del 

noticiario Monitor de la tarde de'la semana del 5 al 9 de di-

ciembre de 1983, la cual se recogió en cassettes grabados 

.por ambos lados. Asimismo para realizar el an.~Ui'sis comparado 

.se .contó con una muestra del noticiario vespertino de Radio 

Educación (también en cassettes grabados por ambas caras) y 

de .dos diarios matutinos, Excélsior y Uno Más Uno de la misma 

semana . 

Luego de realizar el análisis pudo establecerse una se

mejanza con los demás noticiarios de la radio comercial, lo 
,. 

que lo situó en un caso t!pico, simb61ico, de los programas 

informativos de la radio comercial pues reproduce los mismos 

esquemas en su configuración. 

El análisis estructural permitió establecer los mecanis-

mos que se .emplearon en Monitor de la tarde para semantizar la 

realidad, los más comunes fueron el sensacionalismo y la edi-
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toria1izaci6n- comentarios en el cuerpo de la nota informativa-. 

Finalmente, con el análisis comparativo fue posible deter~ 

minar la tendencia del noticiario, silenciar hechos gue contra-

vienen los intereses de la clase dominante. 

A pesar de gue el análisis se rea1iz6 hace dos años, los 

resultados son válidos todavía. El sensacionalismo, adem4s de 

otros mecanismos como los recursos y las figuras ret6ricas, el 

si1enciamiento de hechos y la editor.üüizaci6n, se contin~an 

empleando en la semantizaci6n de la realidad. 

Prevalece la visi6n cuantátativa del emisór, ~uien ma-

neja la idea de que el ptíblico está mayormente informado· 

mientras escuche mayor n~mero.de ~oticiasr no _importa gue· 

éstas estén descontextualizadas o que se.·:i;>.i:esenten de manera 

.telegráfica. 

:f.d mis.i6n del periodismo, informar al P.tíb1ico con vera

cidad lo que sucede a su alrededor, no se cumple, pues lo 

anico que interesa, a fin de cuentas, es preservar los inte

reses de la clase eri el poder, mantenerel sistema social. 

Se fomenta así la desinformaci6n Y. la pa.sividad de los. recepto-

res. 

(1) 

(2) 
(3) 

Lemas o s1o~ans que aparecen a lo largo de las transmisiones 
de Monitor e la tarde. · · 
Josi! Mar!a Casasils. Ideología·y análisis de los·"·• p. 75 
Daniel Prieto Castillo. Ret6rica y manipu1aci6n ••• , pp. 17~22 
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:C. Periodismo radiof6nico. 

El periodismo radiofónico (como una manifestaci6n de la 

informaci6n) tiene gran importancia en la actua.lidad debido 

a que es una de las principales vías por las c;rue el reqeptor 

obtiene, de manera casi inmediata, conocimientos acerca de lo 

c;:ue sucede a su alrededor. Sin embargo, como los demás med:i.os 

informativos, la radiodifusi6n se halla en manos de la·clase 

dominante, por lo que la elaboraci6n de los mensajes no es 

espontánea, está dirigida por los intereses de quienes deten

tan el poder a fin de reproduc:i.r el sistema soc:i.al. 

La eelecci6n de los mensajes y el uso de la radio son 

prerrogat:i.vas absolutas del em:i.sor, de la clase dominante. 

El periodismo radiof6nico no escapa de las intenc:i.onal:i.dades 

mercantil y propagandística que caracter:i.zan a los mensajes 

de estructura autor:i.taria. 

La informac:i.6n que aparece en los noticiarios se maneja 

a trav~s del parcelamiento referenc:i.al, un hecho no se'pre

senta a fondo, se explica solamente en la medida en que·se 

pretenda impactar al p1'iblico. 

La característica princij:lá.J. de · 1os noticiarios radj_o

f6n:i.cos de la actual:i.dad es la presentaci6n de los hechos 

en forma de sucesos, asuntos aislados de la real:i.dad, deseen-



\ 

2 

textualizados y cargados de una buena cantidad de sensaciona

lismo. 

A. Sociedad e información. 

Cualquier proceso de comunicaci6n está inserto en una forrna

ci6n social. Una formación social "abarca· la civilizaci6n de 

una !ápoca, incluye la base econ6rnica, la superestructura 

pol!tica y las ideologías socia.les. Es el todo unificado de 

la sociedad. Es la totalidad de sistemas y subsistemas socia

les que componen una civilizaci6n junto con las relaciones 

·entre ellos, especialmente las económicas". (1) 

"Lo que define a una formación social de otra son los 

modos de pvoducci6n que en ellas dominan". (2) En nuestro 

pa!s, como en muchos otros del mundo, predoniina el modo 

de p~oducción capitalista, por ~l qu~ la .clase dominante 

tiene los mismos intereses en todas las formaciones socia

le.s, y como es ella quien detenta el pode_r de los medios de 

comunicación, los mensajes que producen poseen_rn4s o menos 

una misma estructura: responden a una funci6n o intenciona

lidad propagandistica y a otra mercantil. La primera como 

transmisora de la ideolog!a y la segunda como instrumento 

afianzador de la comercializaci6n. 

"La formación social constituye la totalidad de los 

fen6menos, uno de los cuales es el proceso de comunicaci6n: 
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abarca, de una manera general, la comprensión de que de la 

misma ( ••• ) tienen sus integrantes. Cuanto más amplia dicha 

comprensión, mayor será la posibilidad de conocer y evaluar 

los motivos reales de un proceso de comunicación. cuanto me

nos amplia• mayor apego al marco de referencia, mayor acepta

ción de lo que los mensajes indican, mayor creencia en 1.Ós 

medios, mayor ingenuidad, mayor actitud acr.1tica". e 3) 

De. acuerdo con Antonio·Pasqual.i, la comunicación (hacer 

corndn) y la información 

tintos. 

(dar forma) son dos conceptos dis-

Lá comunicación se define corno una relación dialógica, 

"es la dnica que en términos de transmisor y receptor,. así 

como. la bilateralfdad total de su relación y la producción 

por sí:ntesis de un .con-saber' cobran pleno sentido". e 4) 

Mientr.as que la información se utiliza para definir 

"a aquellas formas de 1.a relacionalidad en que. transrniso.r y 

receptor pierden la ambivalencia propia del esquema comunica

cional., reemplazando el diálogo por la alocución o parére

sis". (5) Aquí uno de los polos (transmisor< receptor) siem-. 

pre actuará como transmisor y el otro como receptor. 

La comunicaci6n, entonces, debe ser un acto entre un emi

sor y un receptor, y en cuya conjunción exista una relación 

dinámica, una relación dialogal. 
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La comunicación abarca la relación interpersonal e 

inte:i:grupa1o cum\J.nicación intermedia, donde existe-la ~ayor 

posibilidad de retorno o el mayor coeficiente de·comunica

bi1idad, .Y mayor ca1idad en J.a respuesta, esto se'·verificarl!I:· 

en ."la manera en que el. receptor se hace presente al emisor, 

la forma en que se comparte \lllª experiencia Y. la partici

pación activa de un compromiso comtin".(6) 

Por su parte, la informaci6n posee un m!nimo de comunica

b_i1:i.dad que no permite un retorno ni una rel.aci6n 'aiafoga1, 

la información se convierte en un env!o de mensajes unilatera

les que lleva finalmente a "amoJ.darse·d6ciJ.mente a una,rea1i-· 

dad tecnológica, lo cual. es parte de una determinada forma

ción social". (7) 

De acuerdo a J.o anterior, puede decirse que en nuestra 

:.sociedad la eommicaci6n generalizada se desarrolla en i.tn 

"'-Iilbiente donde. "el cont;rol, la· seJ.ecci6n _y el uso de ,los me

dios informativos pasan a ser prerrogativas absolutas del 

agente transmisor, -convertido en ~ institucionalizada pa

·ra el desempeño de esa funci6n~.(8) Adem&s responde a las 

formas de intencionaJ.idades mencionadas: mercantil. y propa

gandística. 

Existen tres formas de expresar J.a comunicaci6n: inter

personal, intermedia y colectiva, en cada una de e11as est& 

presente la información. El mayor grado de comunicabilidad 
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que se registre en. cada una de ellas dependerá de la evalua

ci6n que hagan de si mismos los integrantes del proceso. 

La informaci6n ~~nsiste en una simple recepci6n de 

datos,. un .:>nt::::;rarse de que permite ·1as más elementales rela

ciones sociales. Sin embargo hay que tener cuidado pues esto 

no abarca la totalidad de comunicaci6n; cuando esto se 

pretende, las relaciones sociales de coniunicaci6n pasan 

a ser relaciones sociales de in.formación. 

"La comunicaci6n dejó.de ser comunión desde el momento 

en que se inici6 la explotaci6n del trabajo ajeno. La inmensa 

mayoria de los hombres ya no pudo hablar de igual a igual 

con sus iguales. La propiedad privada habia corocado una 

násc:ara sobre las semej.anzas hwnan<::.s y 1aS Personas pasal:on 

a ser' distintas segG.n el papel en la producci6n ( ••• ) unos 

dieron 6rdene~; otros respondieron con monosilabos ( ••• ) Este 

desequilibrio transf.orm6 la comunicaci6n en informaci6n en el 

·.sentido aristoti~rlico del término, esto es 'imposici6n de 

formas'. La comunicaci6n que literalmente significa hacer a 

ot'ro participe de lo que tiene, no fue más (en la sociedad 

de clases) coparticipaciOn y -suprimida a unos por la fu'érza 

de otros- se convirtió en imposición de· formas ideol6-

gicas". (9) 

En este contexto, la informaci6n cumple con dos funciones 

o dos intencionalidades: mercantil y propagandistica, que se 

nanifíestan bajo el control sutil sobre los receptores a 



tra~ de los mensajes de entretenimiento, y en gran medida 

eh los informativos, siempre tomando en cuenta las ~ormas y 

valores sociales que son medidas de control social. 

6 

La informaci6n colectiva-apunta a promover e1 nücleo 

sobre el que se encuentra 1a sociedad: la mercancía: mantien·e 

activo el mercado y la circulaci6n del capital, base del orden 

social vigente. Por esto, la intencionalidad mercantil re-

quiere de un marco previo, "lle la intencionalidad propagan

_d!stica: si .se _proporciona un modo de vida y se acepta, se 

aceptan tambi~n las w.er~anc!as. 

Del juego que haga el emisor de ambas intencionalidades 

dependerá la continuidad de la situaci6n del réceptor, de la 

permanencia· de las relaciones socia1es de una o Varias ~orma

ciones sociales. "No se juega, pues, la estabÍ.lida.d de toda 

la clase social. No hay, en el terreno de la informaci6n colec

tiva,. ningtin mensaje inocente". (10) 

Por esto la elaboraci6n de mensajes no es espontán~a, 

está dirigida por los principios de superviviencia de la 

clase dominante, por el control que necesita ejerce_r. Asi·, 

el objetivo de la informaci6n será perfeccionar el control de 

la clase dirigente sobre las multitudes. 

Una forma de lograr ese perfeccionamiento·es la exaltaci6n 

de tres coartadas con las que el emisor justifica su labor 



de informar y a 1as que enfrentamos siempre que encendemos .1a 

radio, vemos 1a te1evisi6n o 1eemos 1a prensa. Estas son: 

1.- •oamos a1 pQb1ico 1o que quiere"·. Esto es qlie ··ios 

emisores no trabajan con una masa, sino para un pQ

b1ico que dicta el contenido de l.os mensajes. 

2.- "Si.difundimos otra cosa, e1 p11bl.ico no 1a acepta". 
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No puede ser de otra manera cuando se l.e ha condicio

nado previamente a e1egir tales o cua1es cosas. 

3.- "Nuestros mensajes son educativos porque enseñamos a 

diferenciar e1 bien de1 ma1". ¿A qué bien y a qué 

ma1 se refieren? E1 bien para e1 p0b1ico será lo que 

beneficie los intereses de l.os emisores: el ma1, lo 

que perjudique a 1a clase dom:lnante. (11) 

Otra forma de lograr ese parfeccionamiento es a trav~s 

de 1a fetichizaci6n de los medios: "Toda actividad y t~do Rro~ 

dueto en la sociedad capitalista participan del mundo de 1a 

16gica de 1a mercanc~a ( ••• ) La actividad y .e1 producto comuni

cacional no escapan a 1a relaci6n domiriante. Ahora bien, para 

legitimar y·'asentar la forma mercantil. de comunicaci6n, hacer 

de ella una actividad 'natural', una actividad ~ue se desem

peña .sin que los dominados o receptores.puedan.sospechar su 

carácter de instrumento de dorninaci6n de una clase, e1 medio 

de comunicaci6n pasará por el proceso de fetichizaci6n por el. 

cua1 transitan todo producto y toda actividad". (12) 



.;,.'' 

Por esto, la inforrnaci6n-puede considerarse un aparato 

ideo16gico excelente pues ofrece concepciones del mundo y al 

mismo tiempo dirige lasactitudes "de un ptiblico m:iynumeroso. 

El proceso mediante el cual se lleva a cabo la inforrna

ci6n masiva consta de 1.os siguientes elementos s 

1.- emisor: quien transmite algo, generalmente un grupo 

social muy poderoso. 

2.~ c6digo: conjunto de señales que elige el grupo emi

sor para elaborar un mensaje. 

8 

3.- mensaje: la ínformaci6n que se transmite, el discur-

so. 

4 .• - medíos y recursos: elementos técnicos y econ6micos 

que emplea el emisor para produ

cir y díst::r:ilii:u.'J:' :-un mensaje;, 

5.- referente: parte de la realidad a la ~e aiude el 

mensaje. 

6.- receptor: ~uíen recibe o consume el mensaje. 

7 .• -' marco de referencia~.· comprensj.6n que t1.ene un grupo 

social de la realidad, de su 

vida cotidiana. 

8.- formaci6n social: la realidad en que se desarrolla 

un proceso de ínforrnaci6n. (13) 

El Íi?i'sceso de comunicaci6n pasa invariablemente por tres 

momentos: elaboraciOn, distribucí6n y consumo. 
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El primero queda en manos de especialistas, '!llienes 

tienen la funci6n de producir mensajes con un mínimo de infor-

maci6n, ~en un referente muy reducido a fin de a.ue logren un 

máxil?-c -'de impacto en el pllblico. 

·Esto quiere decir que la elaboraci6n de mensajes es· 

premeditada. Quienes los producen buscan la supervivencia, 

la continuida_d del sistema social vigente¡ la forma en que 

elaboran los mensajes es efectiva para lograr ese objetivo. 

El segundo momento es la difusi6n, la distribuci6n de 

los mensajes a través de los medios masivos, los que a su 

vez están en manos del grupo emisor. 

Puede entonces decirse que la clase en el pdder posee 

un monopolio de la producci6n y la difusi6n de los __ mensajes, 

en donde lo importante no es informar a su püblico lo gue 

a ~ste le interesa realmente, sino darle solamente aquello 

que conviene a los. intereses de la burguesía, lo aue te~ga 

-la marca de fábrica. Otorga el derecho a conocer "a<"uellas 

cosas que son necesarias para la supervivencia y para la 
,. 

bllsqueda de la felicidad", (14) la supervivencia y la fe...: 

licidad de la clase dominante. 

El tercer momento es el consumo de mensajes, momento 

que la clase en el poder delega a los receptores, con los ~ue 
e 
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trata de conseguir una aceptaci6n genera1izada y una incapaci

dad de indagar en profundidad, en tota1idad~. (15) 

La clase en el poder justifica ta1 acci6ri como si fuera 

indispensable: necesita orientar a 1a pob1aci6n porque ella 

as:t 1o pide. "Imposib~litado como está nuestro '.hombre masa' 

. de comunicarse con otros, exige que ese a.l.guien impersona1 

11amado medio de comunicaci6n le ratifique niveles de con

fianza en sus creencias, va1oraciones, actuaciones , e1eccio-

nes de formas de vida, etc." (16) 

La informaci6n ayuda a reforzar e1 contro1 que ejerce 1a 

c1ase en e1 poder y además, poco.a poco, desplaza a 1a comunica

ci6:n. Aquella re1aci6n de hacer com11n una-cósa,de~coµipartir 

a1go con a1guien, se obstacu1iza con. los. medios de difu.si6n: 

una madre que va en el autobtls con ~u hijo prefiere ir le-

yendo una fotonovela que platicar cnn su hijo¡ 1a comunica-

ci6n dentro de la familia se ve interrumpida.· cuando cada 

miembro.mira y escuha la tc1cvisi6n o 1a radio en su lugar 

preferido. 

De esta manera 1a vida de 1os receptores se.ha11a ma~ 

nipulada, éstos aceptan de manera sumisa la exp1otaci6n: 

"se informa, en definitiva para dirigir ( ••• ) se perfeccio

nan hasta límites inauditos los medios para irnponer esta 

aceptaci6n, mientras paralela.ro.ente disminuyen y se an'u1an 

las defensas de quienes deben conceder1a". (17) 
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La información, además de funcionar como aparato ideo

lógico, funciona corno promotora en la comercialización de 

mercancl'.as, está estrechamente ligada al desarrollo de la 

publicidad. "Constituye un lugar comün la afirmación de aue 

los medios de difusión son mantenidos por la publicidad·. 

Capitales nacionales, internacionales, o mejor, transnacióna

les, sostienen la publicidad". (18) 

A través de la información, los pal'.ses imperialistas· 

ejercen control sobre los pal'.ses pobres, algo semejante a 

la sociedad de clases: la bur~uesl'.a y el proletariado, s6-

lo que aqul'. se trata de pal'.ses. La información contribuye a 

la expansión transnacional de capital y es una de las armas 

más poderosas con que cuentan los países capitaristas. 

El sistema transnacjonal de i.nformaci6n cuenta con un 

grari nümero de eir.presas de publicidad, bancos de datos, su

ministro de informaci6n, agencias, programas de radio y tele

visión, pell'.culas, revistas y libros. Todos estos medios 

defienden poll'.ticamente "el statu cruo cuando éste. apoya sus 

propios intereses; económicamente crean las condiciones para 

la expansión transnacional de capital. Si el sistema trana

nacional perdiera su control sobre la estructura de comunica

ciones / perderl'.a una de sus armas más poderosas". ( 19) 

Por esto, "todos los engranajes del imperialismo coti-



diana funcionan a la perfecci6n, s6io necesitan vendedores 

que entren en ia i6gica dei circuito. de ios.estudios de.mer

cado: 'Pide io que te doy y te daré io que t1l pides"'· (20) 

Todas las personas de cuaiquier sociedad se interesan, 

en· mayor o me.nor medida, por io que sucede a su airededor. 

La ciase dominante se encarga de sum.inistrar,a su modo, ia 

información de los acontecimientos. Esta actividad ia cons

tituye el periodismo. 

Ei periodismo es un proceso vitai para cada individuo, 

es un "fenómeno omnipresente en el. mundo contemporáneo: una 

especie de común denominador de las diversas actividades 
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del hombre, e inseparabie, además de ia iucha de ciases, por 

el uso priviiegiado que hacen de eiias los que detentan ei 

poder poi~tico". (21) 

Ai ser una manifestación de ia informaci6n, ei

periodismo, adem.ás de informar, orienta, divierte, transmite 

cuitura. Para su difusi6n recurre a ios medios masivos: 

prensa, iibros, ·televisión, cine y radio. 

Segt'.in Fraser Bond, el periodi.smo tient: r-:ur1 t.:co ra~c..nes 

de existir: informar, interpretar, guiar· y divertir: 

Informar: Ei propósito fundamentai·y "ei deber del 

periodismo es iograr que. ei pGbiico se entere 

de 1o que ocurre" . 



Interpretar: Se refiere a la necesidad de explicar las 

noticias para un mejor entendimiento. 

Guiar: Está muy relacionado con la anterior-y-pretende 

influir en la toma de posici6n del auditorio, a 

trav~s de sus artículos, editoriales, columnas, 

etc. 
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Divertir: Consiste en "resaltar aspectos frívolos de la 

vida cotidiana en artículos de interés humano, 

anécdotas y relatos humorísticos". ( 22) 

El medio más antiguo utilizado por el periodismo es la 

prensa. El periodismo radiof6nico y televisivo son más re

cientes, han prevalecido a causa de la principal caracterís

tica que poseen: la instantaneidad. 

Sin embargo, el empleo de los distintos medios es 

aislado, se echa ma~o de todos y se complementan entre sí 

aunque su verdadero fin no sea muy satisfactorio: reforzar 

el control de la clase en el poder. N.o podría ser de ·otra 

forma cuando los medios están bajo el dominio de la bu.roue

sta. 

"El periodismo impreso es s61o uno de los canales por 

los que pueden transmitirse mensajes periodísticos". (23) 

Así, el periodismo radiof6nico posee las mismas caracterís

ticas del escrito o visual, salvo por las diferencias ·que 

establece su especificidad. 
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El periodismo radiof6nico se caracteriza principa1mente 

por suministrar la primera uoticia de un acontecimiento, ade

más, "puede aumentar la comprensi6n p1ib1ica a trav~s de la 

explicaci6n y análisis". (24) 

La· radio ha funciqnado como uno de los medíos que .. mas 

cerca está de la gente. Las ventajas gue ofrece la con

vierten en el medio de difusi6n ma~ importante en la mayor 

parte del mundo, sobre todo en los pa!ses en desarrollo como 

el nuestro~ La radio ofrece largo alcance, instantaneidad, 

además la gente gue no sabe leer ni escribir puede_ decodi

ficar sus mensajes y proporciona la sensaci6n de participar 

en el suceso, a11n más cuando se emplean elementos d·e ambienta

ci6ri. 

Estas caracter!sticas ofrecen a.los programas informa-

tivos ventajas sobre los demás medios: (25) 

Las noticia¡i radiof6nicas son. un vehículo de 1.nfórma-· 

ci6n de aquellas personas que no leen·porque no 

saben o no desean hacerlo. 

La inmediatez que permite la radio proporciona a 

las noticias una tendencia a la simultaneidad espacio

temporal que contrarresta la distancia psicol6gica. 

Debido a su gran auditorio, la radio tiene el compromi

so de "aumentar la comprensi6n p1iblica, por medio de 
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la explicaci6n, el análisis y, posiblemente de edito

riales". (26) 

El periodismo se alimenta de la noticia y ésta a su 

vez es la materia prima de la industria y el comercio del 

periodismo. 

La noticia participa en el proceso de fabricaci6n, consu

me materias primas formadas por las acciones y hechos del 

d!a, "la transformaci6n de materias primas en un proceso de 

fabricaci6n es un asunto cuidadosamente dirigido. En el caso 

de las noticias debido a que la materia prima no es materia 

inerte sino acciones, comportamientos e intenciones humanas, 

su transformaci6n no puede estar e~enta de valorizaci6n, 

se trate o no de un proceso de fabricaci6n ord:i .. nario". (27) 

La naturaleza misma del periodismo "refleja l.a total.idad 

de l.os aspectos de l.a vida social., sus múl.tipl.es manifestacio

nes simul.tAneas, pol.1ticas o deportivas,art1sticas o sindica

les, legal.es o il.egal.es". (28) Sin embargo, l.o.s emisores dis

.ponen c:uAl.es. serán l.os mensajes c;i:ue sal.drAn al. aire y cuAl.e.s 

no, respondiendo a sus intereses, a su ideol.ogia: 

"La ideol.og!a es un .sistema de val.ores, creencias y 

representaciones que autogeneran necesariamente las socie

dades en cuya estructura haya rel.aciones de expl.otaci6n a fin 

de justificar ideal.mente su propia estructura material. de 

expl.otaci6n, consagrAndol.a en l.a mente de l.os mismos como 



un orden 'natural.' e inevitable". (29) 

De esta manera, la ideol.og1a "asume una funci6n al.. 

servicio de la el.ase que detenta el. poder, funci6n que no 
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es otra que la de contribuir a la reproducci6n y manteni

miento de la formaci6n econ6mico social que l.a favorece". (30) 

La vida cotidiana proporc_iona grandes ej empl.os en I.os 

que encontramos infil.trada la ideolog1a. Los medios masivos 

constituyen uno de el.los, que junto con.otras instituciones 

como la iglesia, la familia, la escuela.,. forman los 

aparatos ideol.6gicos del Estado, los cuales se definen como 

"cierto nGmero de realidades que se presentan al. observador 

b"jo· 1~ forma. de instítuciones precisas y especia1izadas"- (31) 

Con la actividad period~stica.y el. uso de los medios 

de difusi6n, la clase dominante necasita "producir una. real.i

··dad . deseada que no se produce espontáneamente.". ( 32) ··Los 

mensajes no ocurren, son manufacturados, "los hechos s1 ocu

rren, _pero lo que leemos, escuchamos o vemos en la prensa, 

la radio y la te1evisi6n es el producto de ··un complejo y 

sofisticado proceso de producci6n". (33) 

Se trata de mantener en el ptiblico una actividad.pasi,.:. 

va ante lo que sucede a su alrededor para sostener el orden 



socia1 vigente, para ello se utilizan mecanismos gue seman

tizan 1a.realidad. La sernantizaci6n es "un proceso por el 

cua1 un hecho X octirrido en la realidad social es ~ncorpora

do, bajo la forma de significaciones, a los contenidos de 

un medio de comunicación de masas". (34) 

Como la clase dominante elije los signos y la forma 
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de presentarlos, la estructura de los mensajes será 

autoritaria. "Un mensaje es.de estructura autoritaria cuando, 

mediante un exceso de redundancia en los signos que incluye, 

busca proporcionar una informaci6n, y s6lo una, al percep

tor" •. (35) El autoritarismo tambitm puede presentarse mediante 

la ca1ificací6n de los datos ofrecidos al audi.torio. 

Los mensajes autoritarios se caracterizan por una po

breza referencial, "por la cual entendernos precisamente 

el no presentar a fondo el problema, el aludir. a é1 median

te mil rodeos, el explicitar1o sólo en la medida en q.ue se 

lo utilízará para impactar al perceptor". (36) 

"El mensaje autoritario está más orientado hacia el 

perceptor, gue hacía la realidad. Impacta más de lo crue dice, 

conmueve". (37) 

El periodismo burgués, al igual que toda información 

autoritaria, se maneja a través de parcelamiento referen-



;,,.:-

.18 

cial, mientras mayor sea éste, existirá menor conoc.imient~ 

de las causas, de las verdaderas conexiones socia1es que de-
. . . 

finen una formaci6n social. - y- ·aunque parezca paradOjic:Q ya qlJ.e 

es del periodismo de quien se espera mayor apego al referente. 

Aunque.en cada pa!s las formas de llevar a cabo e1 niane

jo de la radiodifusi6n son diferentes, en Latinoamérica hay 

algunos puntos en comdn: la estructura jur!dica, "la clasifica

ci6n de las estaciones es igual ( ••• ),todas hab1an de estacio-

nes comerciales, culturales, de experimentación cient!fica y 

de aficionados. En ning1in pa!s aparecen los propietario~ ~e 

las emisoras como OQ(lCesionari.os, pues en su lugar se encuentra 

el nombre de una sociedad an6nima o de alg11n emp1eado de la 

empresa. Todos los documentos legislativos pernd.ten ia 

. publicidad comercial en una alta proporción con respecto al 

resto del conten~do de la programación". (38) 

En México, todos los sistemas de radiodifusi6n y tele

.. visi6n pertenecen al Estado, el cual medianté el Poder E:Íe-

cutivo puede otorgar permisos o concesiones para el úso 

de las frecuencias. La concesi6n se entrega a particulares 

para la explotaci6n comercial y el permiso a entes del. mismo 

Estado como casas de cultura e instituciones educativas. 

En nuestro pais existen actualmente 81.9 radiodifusoras, 

95% de las cuales corresponde a las concesionadas o comer-

ciales y el resto a l.a:;; permisionadas, también llamadas 

estatales o culturales. Aqu! es importante recordar que el 

modelo de radiodifusión estadunidense sigue todav!a ~resente 



en 1a radio mexicana.y 1atinoarnericana, a1 verificar 1a gran 

cantidad de estaciones comercia1es que hay en e1 pa~s y en 

e1 resto de América Latina. 
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El sostén econ6mico de 1as emisoras estata1es se constitu-

ye por 1os subsidios que reciben de1 Estado. Por su parte 

1as concesionadas obtienen sus ingresos mediante 1a pub1ici

dad, vendiendo parte de1 tiempo de sus transmisiones a 1as 

agencias de pub1icidad, 1as que a su vez venden a distintos 

c1ientes que desean anunciar productos en 1os tiempos 

adquiridos. 

Los concesionarios operan bajo 1a idea de que entre 

más gente escuche o vea un mensaje más efectividad tendrá. 

BSte mecani.smo hace que 1as emisoras· compitan entre si. 

para aumentar su audiencia, porque a mayor rating 5estima

ci6n o eva1uaci6n del nmnero de receptores), mayor venta 

de pub1icidad'. (39) 

Aunque en 1a ma:Yaría de1as emisoras 1a competencia ha 

disminuido y ha surgido en su 1ugar la repartici6n de1 

auditorio, motivado por e1 sistema Ca1ifornia adoptado por 

1a radió mexicana gracias a Gui11ermo Sa1as. 

E1 sistema consiste en programar 25 discos diarios y 

repetir1os continuamente para que e1 ptlblico encuentre siem-



pre la masica de .SU preferencia. As.í, los emisores no tienen 

que competir con una programaci6n mejor, s61o se copian unos a 

otros y se reparten a los rádioescuchas. (40) 

De este modo el contenido de las emisoras queda bajo 

la conveniencia y el total control de anunciantes, publi

cistas y concesionarios. Las formas de obtener beneficios 

son tan grandes como se deseen. (41) 

"La radio es también un veh.ículo superior .de la publi

ci.dad, lo que ha permitido -por razones econ6micas y luego 

técnicas- una ventaja: su ubicuidad y su corporizaci6n en 

un objeto de consumo relativamente barato". (42) 

Con estas caracter.ísticas puede deducirse cuál es el 

criterio y el contenido de sus emisiones, tal parece que 

los programas informativos están orientados hacia el con

sumo .y la preservaci6n del sistema social. 

Debe ser as.í en un sistema capitalista donde todo pro

ducto y actividad participan de la 16gica de la mercanc.ía. 

La comunicaci6n de masas no escapa de la relación dominante: 

para legitimarla y hacerla pasar como algo natural, "el de

senvolvimiento de la actividad ideol6gica y cultural no 

transcurre fuera de la órbita reglamentaria del circuito 

mercantil y su práctica, a la vez, lleva la impronta de los 

mecanismos productivos generales". e 43) 
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B. Or1genes de la radio. 

Es importante saber en qué contexto se desarrolló la 

radio como medio de informaci6n para determin:ar qué intere-
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ses delimitaron su aparici6n. Saber cuáles fueron los ob~etivos 

desde sus inicios y los motivos que la han convertido en uno 

de los medios masivos con mayor audiencia. En seguida apa

rece un bosquejo histórico de este medio, enfocado princi

palmente a nuestro pa1s. 

El surgimiento de la radio está profWldamente ligado 

al del telégrafo. Samuel B. Morse construyó en 1837 el 

instrumento que enviaba señales eléctricas por cable. In

glater?a adquirió inmediatamente el invento con el. conse

cuente control y.luego monopolio mundial de la comWlicación 

por-telégrafo. En 1850 instaló el primer cable submarino que 

conectaba al Canal de la Mancha con el continente europeo y 

luego con el americano. Más tarde, en 1886, perfeccionó 

un cable trasatlántico que le permitió implantar una red 

telegráfica que un1a a Australia, Africa del Sur, India, 

China y Canadá, entre otros países. (44) 

Por su parte, Guillermo Marconi inició en 1895 las 

primeras transmisiones de señales inalámbricas a través 

de ondas electromagnéticas moduladas, con lo oue se esta

blecieron las bases esenciales del desarrollo de la radio

difusión. El nuevo invento ofrec1a a Inglaterra una perspec-



tiva insuperab1e: 1a radio reforzaría eficazmente 1a suprema

cía de 1a is1a en e1 mercado internaciona1. Se ve c1aro que 

e1 =ec:imiento de este medio no se debe s61o a razones de 

investigaci6n pura, también a razones econ6micas y po1~ticas. 

En 19 2 O, :ta:.-.primera estaci6n de Estados Unidos, KDKA, 

propiedad de 1a Westinghouse E1ectric and Manufacturing co., 

transmiti6 paso a paso e1 curso de 1as e1ecciones presiden-
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. cia1es entre Harding y Cox. "E1 éxito y 1a acogida de 1a emi

si6n no s61o marc6 para 1a Westinghouse 1a sa1ida de un estanca

miento econ6mico, sino e1 nacimiento de 1a radiodifusi6n cons

tante, que desde e1 comienzo cont6 con una infraestructura 

corrercia1, técnica y financiera: e1 cong1omerado de G.E. , 

A.T.T., Westinghouse y United Fruit Co." (45) 

El. .cor.1.trol. direcl:6 dt: l.a rad.iodifus.ión por parte de . las 

emprésas, a1macenes y editores de peri6dicos aseguraba 1a 

permanencia de 1os patrocinadores financieros y representaba 

un eficaz instrumento de pub1icidad para aumentar 1as ventas. 

"Ser dueño de su propio cana1 publicitario no s01o representa

ba ahorro sino ganancia". (46) 

E1 desarro11o de 1a radio continu6 en todo e1 mundo, 1a 

propiedad de 1as emisoras se dividi6 entre e1 Estado y manos 

privadas, dominando 1a segunda forma de manejo. 

En México, mientras tanto, 1a introducci6n de 1a radio 
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tuvo una acogida muy grande. El antecedente más importante 

es, en la parti_cipación de capital y en la estructura de la 

programaci6n, la influencia de la radiodifusión norteamerica-

na. 

La injerencia extranjera en la radio y la televisión 

no se manifiesta Gnicarnente en la actualidad: a principios 

del siglo no existía capital suficiente corno para que sur

gieran recursos financieros nacionales, por esto es que la 

actual industria de los nedios electrónicos se integra en su 

mayoría por capitales extranjeros y por lo mismo el Estado 

tiene una mínima participación en ellos. 

Las primeras estaciones radiotelegráficas éXPerimenta

les en nuestro país se establecieron en Cabo Haro, Sonora, 

y Santa Resalía, B.C.N., en 1898. Un año más tardesurgie-_ 

ron las primeras emisoras que prestaban servicio pGblico en 

Cerritos, Sinaloa, y Xcalak, Quintana Roo. (47) 

En la ciudad de México, Enrique G6mez Fernández fundó 

la primera emisora radiofónica el 27 de septiembre de 1921 

durante la Exposición Comercial Internacional del Centen~~ 

rio de la Independencia de México. Las transmisiones tenían 

un alcance de 150 kil6metros y se realizaron de la Secreta

ría de Comunicaciones y Obras Públicas al Castillo de Chapul

tepec, donde se mont6 la exposición. La emisora tomó el 

nombre DGTN debido a que la Dirección General de Telégrafos. 

Nacionales arm6 y mont6 los aparatos transmisores y recepto

res. 
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'Los industriales de la radio, por su parte, atribuyen 

el hecho a Constantino de Tarnavá Jr., quien efectu6 la pri

mera transmisi6n en Monterrey el 9 de octubre de 1921 en TND 

(Tarnavá Notre Dame) • Realiz6 el primer programa en vivo desde 

un estudio instalado en su propia casa. Esta planta obtuvo 

la licencia para transmitir en 1923, bajo las siglas 

24/40, luego se transformó en C/40 y posteriormente en XEH 

con carácter comercial. 

El 8 de mayo de 1923se inauguró la estaci6n JH de la 

Secretaria de Guerra y Marina. El 18 de septiembre del mis

mo año el periódico El Universal y la Casa del Radio -propie

dad de Rartl Azcárraga- fundaron la emisora CYL. 

Otras de las estaciones que se establecieron en 1923 

fueron CYA, CYZ y CYB, esta ültima propiedad de la indus

tria cigarrera El Buen Tono, compañia francesa que invirtió 

en la radiodifusión 160,860.82 pesos. (48) Actualmente la 

emisora CYB es la XEB que maneja el Instituto Mexicano de 

la Radio. 

El Estado también inici6 transmisiones en 1923 con las 

estaciones CZA, CZE, ésta instalada por el entonces secreta

rio de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani. Un año más 

tarde, la CZE se estableci6 como la emisora oficial de la 

Secretaria de Educación Püblica. La primera audición fue la 

transmisión de la toma de posesión del presidente Plutarco 



El!as Calles y finalizó sus actividades con el término del 

periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Tiempo después rea

nud6 transmisiones y ahora se le conoce con el nombre de 

XEEP, Radio Educación. 

Con el advenimiento.de las emisoras, sobre todo pri-· 

vadas, los dueños se vieron en la necesidad de agruparse 

para proteger sus intereses. surgieron la Liga Nacional de 

Radio, el Club Central Mexicano de la Radio y el Centro de 

Ingenieros, órganos que se fusionaron y formaron el primer 

antecedente de la actual Cámara Nacional de la Industria 

de la Radio y la Televisión. 

25 

En 1925 existían en el territorio mexicano ónce radiodi-

fusoras: siete en la ciudad de México y cuatro en provincia 

(Mazatlán, Monterrey, Oaxaca y Mérida). En 1926 sumaban 16 

emisoras. 

En 1929 México se adhirió a los acuerdos de la Conferencia 

Internacional:de Telecomunicaciones celebrada en Washington y 

en la cual se le designó el uso de los nominativos XE y XF. 

El 18 de septiembre de 1930, los Azcárraga fundaron una 

de las estaciones comerciales más importantes del pa1s: XEW 

con participación de la cadena norteamericana NBC, división 

radiofónica de la RCA. 
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En el mismo año, el Partido Nacional de la Revolución 

(PNR) estableció su propia emisora, XEFO. Los objetivos que 

persegu!a eran difundir la doctrina del Partido, informar 

diariamente al ptllilico sobre su gestión, as! como de los 

gobernantes e incorporar espirituaimente a las masas prole

tarias al arte y la literatura. "Fue singular esta· radiodi

fusora. Experiencia de tipo tinico en nuestro pa!s, alternó en 

sus transmisiones la propaganda pol!tica con la publicidad 

comercial". (49) Quizá esta emisora enseñ6 el camino a los 

radiodifusores privados, les dio la pauta a seguir con las 

.;l,nteo::ionalidades mercantil y propagand!stica que utilizaba. 

XEFO continuó siendo la emisora del partido guberna

mental -PNR, luego y después PRI- hasta 1946 cuando el pre

sidente Miguel Alemán decidió entregarla en concesión a la 

radiodifusión privada. Desde entonces 1os intereses de 1os 

particulares tienen prioridad sobre ~.os proletarios; ya se 

_sabe que bien es el bien burgu€s, mal es el bien pro1etario. 

Para 1os radiodifusores, entonces, la siguiente afirinaci6n 

es vá1ida: "De inmediato el PRI decidió deshacerse de la 

XEFO, reconociendo seguramente que 1a radiodifusión está 

mejor en manos de la .i:hdlistria privada". (50) 

A pesar de la constante aparición de radiodifusoras, e1 

retraso c 0 n respecto a Estados Unidos era muy grande, lo 

que afectaba el mercado de la RCA, fi1ia1 mayoritaria de XEW, 

pues en ei pa!s s61o pod!a vender discos , fonógrafos y una 
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m!nima cantidad de aparatos receptores de radio. As! se vio 

en la necesidad de f'omentar la instalación de emisoras comer

cialés junto con la XEW; de esta forma apareci6 una serie de 

radiodifusoras que constituyó la cadena XEW-NBC. 

Desde un principio lo que llegar!a a ser el poderio 

de la comunicación en México tenia marcado el interés de 

lucro. No interesaba utilizar la radio como verdadero medio 

de comunicaci6n, sino simplemente como vehiculo de comercia

lización. La propuesta que hiciera el coronel norteamericano 

De Sandal s. Hodges -quien se dedicaba a introducir al pais 

refacciones y receptores de radio- a Raül Azcárraga vislum

braba el futuro de la radiodifusi6n mexicana: "Le aseguro 

que si .usted trae re.captores a México hará buen negocio ( ••• ) 

eri esto usted mete poesia, müsica, canciones, anuncios, dis

cursos, y nadie le contesta, a usted le oyen. Usted no tiene 

que oir a nadie". (51) 

Otra cadena importante de Estados Unidos, CBS, inició 

sus actividades en el pa!s en 1938 a trav€s de la cadena 

XEQ y es hasta 1945 que las dos grandes de la radio (XEW

NBC y XEQ-CBS) quedaron integradas en la organización Raaio 

Programas de México, S.A., y dejaron paulatinamente de fun

dar emisoras radiales, viendo la posibilidad de instalar 

estaciones de televisión. 

A principios de los años cuarenta, el 10 de marzo de 



1942, comenz6 a transmitir XEOY, Radio Mil., seguida de l.a 

Cadena Continental. con un bloque de diez emisoras. 

En 1947 se fund6 XEX, La Voz de México, que posterior

mente (en 1.os años setenta)pas6 al. consorcio Tel.evisa, S.A. 

En este mismo año tambÍ.én se establ.eci6 XEFCi;I, que en 19.73 

torn6 el. nombre de XERED, Radio Red, perteneciente a Radio 

Programas de México. 

28. 

En 1.os 61.tirnos 25 años, 1.a instal.aci6n de emisoras se 

debe principal.mente a empresarios nacional.es dedicados tlnica

rnente a 1.a radio y en una 1.ocal.idad, 1.os que se han integrado 

a 1.as organizaciones existentes que 1.os representan en 1.a 

capital. del.. país para efectos de publicidad, tal.es corno 1.a. 

Cadena de Radio Ventas de Provincia, S.A. (RAVEPSA), Radio

difusoras Unidas Mexicanas, S.A. (RUMSA), Organizaci6n Im

pulsora de Radio (Grupo OIR), entre otras. 

Actual.mente ex~sten en el. país 819 radiodifusoras dis

.tribuidas de 1.a siguiente forma: 643 en ampl.itud rnodul.ada y 

176 en frecuencia modulada. Del. total., 785 son de carácter 

comercial. y 34 estatal.es o cul.tural..es. 

En el. Distrito Federal existen 57 emisoras, de el.1.as 

53 son de tipo comercial. (incluyendo 1.as del. Iristituto Me

xicano de 1.a Radio pues la estructura de su programaci6n, en 

1.a mayoría de el.1.as, sigue los mismos patrones que 1.as 

emisoras privadas) y cuatro estatal.es o cultural.es. En 
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amplitud modulada se registran 33; treinta y una de tipo co

mercial y dos estatales. En frecuencia modulada 24, de ellas 

23 son de tipo comercial y una estatal. 

Hemos vis.to c6mo se gest6 la radiodifusi6n en México y 

cuáles los :intereses que determ:i.naron su desarrollo. En ei'· 

s:i.guiente apartado veremos la evoluci6n de los programas :i.~

formativos o not:i.c:i.ar:i.os. Primeramente se expondrá su desa

rrollo en Estados Un:i.dos y luego en nuestro país, pr:i.ric:i.pal

mente en el Distrito Federal. 

C. Not:i.ciar:i.os radiof6n:i.cos. 

Tal vez una de las funciones más :importante~ de la 

rad:i.odifusi6n es la de :i.nformar,deb:i.do a que para mucha gente 

la radio es la única fuente de informac:i.6n. 

En un país donde el nivel de alfabetización es muy bajo, 

los not:i.ciar:i.os representan el vehículo :ideal para mantener 

informada a ia poblac:i.ón de lo que sucede.en el mundo, en el 

país y en su localidad a causa de las características especí

ficas de este med:i.o (ver p. 14). 

Por su parte, el empleo de los géneros :interpretativos 

y de opinión complementan la función de los :informativos, al 

orientar el criter:i.o del auditór:i.o sobre tal o cual hecho. 
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1. Antecedentes. 

Los noticiarios debieran responder a 1a neces.idad 

que tiene e1,púb1ico de saber 1o que sucede a su a1rededor~ 

sin embargo, desde 1a aparici6n de estos programas, su orien~ 

taci6n ha estado determinada por quienes det.entan e1 poder 

econ6mico; en un principio por 1os editores de peri6dicos, 

1uego por 1os dueños de 1as emisoras. 

a) En Estados Unidos. 

Dado que 1os antecedentes de 1a radio mexicana emanan 

directamente de 1a radiodifusi6n norteamericana, es conve

niente proporcionar a1gunos datos sobre e1 desarro11o de 1os 

noticj;ari~s en aquel. pa.1.c. 

La emisi6n de .noticias por radio tiene sus primeros an

tecedentes en 1a primera transmisi6n ,_-adiof6nic.:i, ya que es

te hecho constituy6 un acontecimiento. Sin embargo, 1a di

fusi6n forma1 de noticias por radio en Estados Unidos fue en 

1909, y 1a difusi6n regu1ar parti6 de tin hecho po1ítico: en 

1920 1a estaci6n Detroit News emiti6 informes sobre las e1ec

ciones primarias en Michigan. Luego de once semanas, la esta

ci6n KDKA, instalada en e1 garage de la Westinghouse and 

Manufactilring Co., en Pittsburg, transmiti6 todos 1os deta

lles de las elecciones presidenciales entre los candidatos 

Harding y Cox~ quienes además de ser políticos eran editores 

de peri6dicos. (52) 
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Después de este evento, a1gunas estaciones formaron:cade-

.nas pa,ra transmitir sucesos especia1es, por ejemp1o: 1a.con

-veri.ci6n Naci6na1 Rep.ub1icana, cubierta por 12 estaciCJiléS, y el. 

discurso de toma de posesi6n de1 presidente Coo1idge, ·trans

mitida por 21 emisoras·. Fue así que en 1923. Bi11 S1oé:um del. 

Hera1d Tribune comenz6 a transmitir programas de 15 minutos 

con 1a informaci6n más importante de1 día, a través de WJZ 
. . 

(actua1mente WABC). 

Los. recursos.materiales e intelectuales de estos pro-

· · · .. gramas eran muy preca.ri.os pues no contaban con e1 suficiente 

poder econ6mico como para mantener su propio persona1 y,.· 

además, 1as asdciaciones de prensa no estaban dispuesta'S·''a 

v~nder n.oticias a 1a radio presionadas por 1os edito;¡;~~· ·d.e 

peri6dicos, quienes tem~an que el nuevo medio, 
. -· . 

a1 quita,r.les 

terreno en 1a difusi6n de noticias, 

sus patrocinadores financieros. 

Esta, amenaza a l.os intereses de 1ns editores hizo· qu.e 

.1as asociaciones de prensa suspendiei:Bn sus servicios a 1as 

emisoras·. Fue hasta 1933 cuando. hubo ·.una 1igera .. atenuaci6n 

a1 ver que 1a radio no era un enemigo, sino· :un a1iado··pará 

1a p~ensa~ Los editores.acordaron que las agencias AP, UP e 

IPS transmitieran s61o bo1etines breves de 1os hechos .nás. 

importantes y Gnicam:ente a aquel1as emisoras que estuvie

ran afiliadas a 1as cadenas de peri6dicos. 



Ante tal situaci6n, CBS cre6 su propia organizaci6n 

informativa: Columbia News Service (CNS). No obstante, esto 

produjo nuevos ataques de los editores, por lo que termina

' ron reduciendo el servicio directo de informaci6n. Los edi-

tares acordaron crear la Press Radio News Bureau, que pro-

porcionar!a material informativo para noticiarios matutinos 

y vesperti.nos con duraci6n de cinco minutos. Servicio exclusi-

va para las cadenas CBS y NBC: 

"Aún ha se sab!a que las noticias de la Radio acabarían 

por estimular en vez de desalehtar la lectura de los peri6dicas·. 

Se necesitaron algunos años de investigaciones hechas por los 

soci6logos para gue los peri6dicos pudieran creer en semejante 

afirmaci6n". (53) 

Las presiones de los dueños de peri6dicos fueron cedien-

do poco a poco al ver en la radio un aliado para afianzar·sus 

intereses. En .la década de los treinta, "ciertos acontecimien

tos ayudaron a establecer más firmemente el periodismo habla

do: las radiodifusiones de los frentes de batalla de la guerra 

civil española, la divulgaci6n mundial del discurso de abdica

ci6n del Rey de Inglaterra, el informe sobre Munich presentado· 

por el primer ministro británico Chamberlain". (54) 

Las cadenas NBC y CBS crearon, por separado, nacleos de 

personal informativo en el extranjero para atender aconte-

32 
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cimientos como los ócurridos en España e Inglaterra. El 13 de 

marzo de 1930 CBS transmiti6 su primer bloque de noticias mun

diales, apoyadas por un grupo de corresponsal.es en distintas 

ciudades europeas. Este servicio fue el antecedente de lo que 

cori el tiell'!'o se convertiría en norma informativa de la 

radio. (SS) 

"La segunda guerra mundial ai.unent6 l.a demanda de noti

cias y, por eso, los directore's de cadenas y estaciones comen

zaron a contratar los servicios de periodistas y escritorea 

que sab!an má,,; de anuncios comericales que de periodismo". (56) 

El beneficio econ6mico que obtuvieron los dueños de l.as 

emisoras y de los peri6dicos. hiz.o que las agencias informa

tivas. se interesaran en la venta de noticias de cual.quier 

.!ndole a las radiodifusoras. El. incremento de los pr.ogramas 

noticiosos fue de. 300 por ciento en un periodo de cuatro 

años. (57) 

Los edit;.ores de peri6dicos poco a poco se dieron cuenta 

del benef i?io econ6mico que representaba la venta de noti

cias a las emisoras radiofónicas y aceptaron que éstas in

cluyeran en su programaci6n servicios noticiosos. 

bl. En .Ml>xico. 

Desde las primeras emisiones radiof6nicas mexicanas, la 

estructura de las programaciones fue semejante a la estaduni-
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dense debido principalmente a la participaci6n financiera en 

este medio. Así la situaci&i de las radiodifusoras del país 

que transmitían noticias era similar a las de aquel1a naci6n, 

aunque aquí existía mayor f1exibi1idad por parte de 1os due

ños de 1os peri6dicos pues e1los.mismos poseían estaciones 

de radio. 

El primer acontecim·iento periodístico en 1as emisoras 

radia1es de1 país 1o marca un hecho que logr6 captar 1a 

atenci6n_ de muchas personas: Una pe1ea de box entre el argentino 

_Luis Ange1 Firpo y e1 norteamericano Jack Demp9ey por e1 

campeonato de peso· completo,· el 14 de septiembre de 1923. 

E1 evento se efectu6 en Nueva York y la transmisi6n se re

cibi6 en M€xico a través de 1as estaciones JH de 1á Secreta

ría de Marina y la CYB de E1 Buen Tono, en transmisi6n simu1-

tánea. (58) 

_La estructura de .1os noticiarios y sus fuentes, a1 igual 

que en Estados Unidos, estaban supeditadas a los peri6dicos,

Er· diario E1 Universal fund6 su propio noticiario en la esta

ci6n CYL denominado Radio Mundia1, el cual se registra como 

el primer noticiario mexicano establecido el 28 de julio de 

1930. (59) Transmitía tres emisiones diarias, dos en lama-

ñana: de 7 a 8 y la repetici6n del mismo de 8 a 9, 

durante la noche de 10 a 11. 

y una 
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Radio Mund:i.al transmiti6 en edici6n extraordinaria la 

toma de posesi6n del presidente Pascual Ortiz Rubio. "El primer 

diario hablado de Al'it~ica Latina tuvo extraordinaria difusi6n y 

d·espert6 enorme. interés. Un dato: los anuncios de cada edici6n 

llegaron a alcanzar la cifra de novecientos pesos". (60) 

Exc~ls"ior tambi~n estableci6 su propio noticiario en CYX, 

con diferentes horarios de emisi6n. Trataba los acontecimientos 

principales del día aunque de manera sucinta. 

A estos noticiarios le siguieron otros de XEB, XEW y XEQ, 

que tambi~n eran patrocinados por empresas que intercalaban 

publicidad. 

Por su parte~ XEFO .r-runbi~n difund!a noéicias de inter~s 

general a lo largo de las transmisiones. Fue la primera radio

difusora mexicana que cubri6 todo el desarrollo de una campaña 

política, la de Lázaro Cárdenas, hasta la toma de posesi~n 

como presidente de la Repablica, en 1934. 

XEFO tambi~n transmiti6 programas de reportajes, como 

"Impulsos creadores de M~xico", a control. remoto acerca de di

ferentes temas; por· ejempl.o: la,.elaboraci6n del pan o l.a forma

ci6n de un peri6dico.Transmiti6 reportajes como l.a l.legada a 

Veracrliz de 500 niños españoles que el gobierno republicano 

de ese país había encomendado a Mlhcico a causa de la guerra 

civil en aqi.tella naci6n (1936-1939). 
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La transmisión de programas informativos tambi€n abarc6 las 

fuentes de espectáculos, deportes y modas, como los que difund:ían 

entre l935 y l939 XEFO y XEUZ: Bolet:ín de espectáculos, y El 

mundo en su casa de XEW. 

Más tarde, en 1949, XEOY, Radio Mil, se convirti6 en 

periódico hablado, transmitía exclusivamente noticias durante 

18 horas diarias de emisiones. En él colaboraban Octavio 

·Colmenares y Angel Fernández; 

A principios de los años cincuenta el contenido de los 

servicios informativos.tenia un sello: reseñas de eventos 

deportivos, lo que.dejaba grandes ganancias para los dueños 

de· 1as em.is.cu.:d.S. As1, Radio Continental establee j_6 ttn servicio 

de noticias-. cr:tticas y comentarios a cargo de Eduardo 

Fernández López y Enrique Salvador Flo_res. 

.. 
XEX ten:ía un noticiario matutino llamado Leyendo a 

Novedades, conducido por Jac"obo Zabludovsky, y <;rue consist:ía 

en la l.ectura de las principales noticias de ese diario. La 

emisora contaba con otras audiciones de informaci6n y comenta

rios. Más tarde, a principios de los años setenta emit:ía 

exclusivamente noticias en todo su horario de transmisiones. 

En l.973, XERCN cambió de concesionario y tom6 el deno-

minativo XERED, Radio Red; a partir de esta fecha comenz6 a 



transmitir noticias en tres emisiones y con una hora de 

duración. 
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Las ganancias econ6micas que se obtenian con estos pro

grall'aS hicieron que los emisores se'interesaran en contratar 

personal especia1izado y contar con mayores fuentes de infor

mación. 

A la fecha ya no existe ninguna· emisora que se dedic:ro.eF. 

anicamente a la transmisión de noticias, la mayoria de el1as 

presenta servicios informativos cada hora con una duraci6n de 

tres a cinco minutos y res'Cllnenes de 15 minutos en tres 

emis~ones. Otras con mayor duraci6n, 20 a 30 minutos, como 

1as estaciones culturales Radio Educaci6n y Radio Universi

dad. Aún Ólras como Ru.dic Red con noticiarios de una hora, 

hora y media, y has.ta 3 horas y media de duración. 

La ausencia de programas informativos, con esp~cios de 

tiempo más o menos razonab1e como para informar bien al 

auditorio, obedece a una cuestión econ6mica: e1 funciona

miento y mantenimiento de un equipo periodistico -reporteros, 

corresponsales, materiales como mt!quinas de escribir, pape1, ··· 

cintas, etc.- es muy costOso. 

Casi todas las radiodifusoras transmitén-c noticiarios¡ 

sin embargo, el propósito que deberian tener se desvia por 
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otros intereses. Por una parte, transmitiéndolos se justifica 

el uso de la radio al ofrecer un servicio pablico; por la otra 

se obtienen grandes ganancias econ6micas con los anuncios 

de los patrocinadores. 

A fin de cuentas no es nada extraña la prevalecencia d·e 

los mininoticiarios o los de larga duraci6n -cuando su c·onte

nido es anodino- si lo que interesa es vender y no atender a 

las necesidades que tiene el pueblo por saber lo que sucede 

a su alrededor y en el resto del mundo. 

La aparici6n de los noticiarios radiof6nicos atiende a 

un solo hecho. que puede resumirse en una afirmaci6n gue hace .. 

Camilo Taufic: "el absurdo de 'vender' noticias para que 

otros capitalistas se decidan a 'comprar' espacio pa_ra sus 

avisos, y para que éstos lleguen a sus consumidores. Todo 

un monumento a un sistema_de producci6n irracional, donde 

el derecho. del pdblico a la informaci6n es totalmente secun

dario". (61) 

La misma. situaci6n· aparece en las demás programaciones 

de la radio ya que el·contenido de los mensajes está orientado 

por quienes detentan el poder. Por. lo mismo, la industria de 

la radiodifusi6n está apoyada po~ una gigantesca infraestruc-. 

tura comercial, técnica Y. financiera desde sus inicios hast_a. 

nuestros dias. La radio sigue siendo un vehiculo de comercializa

ción antes que un medio de comunicaci6n que integre social y 

culturalmente a la población. 
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2. Actual.idad. 

El. periodismo radiof6nico de l.a actual.idad· mantiene l.as 

mismas caracteristicas que en un principio. El. contenido de 

l.os mensajes está determinado por un grupo E!lllisor, quien a 

su vez detenta el. poder de l.os medíos de informaci6n. 

En una socied~d capital.ista, 1a radio, a1 igual. que 1os 

demás medios masivos, se util.iza como veh!cu1o de comercia1iza

ci6n. Los mesnsajes que.integran l.a programaci6n están determina-· 

dos por dos intencional.idades: mercantil. y propagandistica, 

que a su vez contr.ibuyen al. mantenimiento a·ei sistE!llla. social. 

vigente. Por e11o 1a el.aboraci6n de 1os mensajes: programas 

informativos, de entretenimiento, etc., no es espontánea, 

está dfrigida por l.os. principios de supervivencia de 1a el.ase 

dominante. Es necesario presentar l.os mensajes·de manera atracti

va a fin de que sean consumib1es. 

En este contexto se inscriben 1os noticiarios. Progra-

mas que además parecen responder a dos cuestiones esencial.es 

que 1egitiman· su existencia; sati.sfacer 1a necesidad de un grupo 

concesionario de justificar el. manejo de 1a radio: "al. mante

ner 'informado' al. auditorio, 1a radio comercial. está prestan

do un servicio pllb1ico". (62l 

La otra cuesti6n es que 1a existencia de 1os noticiarios 

(en al.gunas emisoras de manera frecuente, cada hora) obedece 

a una razón puramente econ6mica, y que 1a inc1usi6n de anun-



cios comerciales· dentro de estos programas, corno ya se 

indic6, tienen un costo adicional de 30 por ciento para el. 

anunciante. {63) 

En México, las radiodifusoras comercial.es dedican en 

promedio 5.29 por ciento de su proqramaci6n total a los 

noticiarios generales y deportivos. Cada estación transmite 
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56 noticiarios a la semana, ocho noticiarios diarios: se de

dican así: siete horas 49 minutos semanales, poco más de una 

hora diaria. En cuanto a los noticiarios deportivos, estos se 

transmiten en la mayoría de las radiodifusoras, se difunden 16 

emisiones semanales, que en tiempo equivalen a 25 minutos 

di.arios. {64) 

En l.a c.:!.udad de !i!é..~·i.co, e!. 57. 7 por ciento de las radio

.difusoras de amplitud modulada transmite noticiarios, l.a 

mayor parte los emite cada hora con una duración de tres a 

cinco minutos; otras, tres veces al día con di~erentes tiempos 

de duración {65) que van de 15 minutos a tres horas y media 

corno el caso de Radio Red. 

al Caracter:tsticas •. 

El interés de l.ucro es un elemento imprescindible en 

una sociedad de consumo. Las dos funciones que tienen l.os 

noticiarios dentro de la radio comercial: proporcionarun servicio 
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pab1ico y forta1ecer 1a venta de espacio a 1os patrocinadores 

son car~cter1sticas muy importantes de1 periodism~ radiof6nico 

da 1a actua1idad. 

La rea1idad que se presenta a1 auditorio a través de 

1as noticias es transformada debido a1 uso de mecanismos que 

contribuyen a persuadir e impactar a1 p(ib1ico, más que a 

inforrnar1o de manera' objetiva como 1o indica una de 1as metas 

_de1 periodismo. Entre 1os mecanismos que se emp1ean están 

e1 sensaciona1ismo, 1a editoria1izaci6n y 1a presentación 

de 1os acontecimientos en forma de sucesos. 

De esta manera e1 contenido de 1os noticiar;i.os se d{stin

gue por_ su breVedad, J.o !;!Ue 1e confiere un car4cter fragmentario 

y aperficia1 pues 1os hechos se extraen del. contexto en que se. 

desarro11an; as! 1a funci6n de informar sobre 1a gestaci6n de 

1os acontecimientos y su circunscripci6n en e1 proceso socia1 

. y. pol.í.tico se reduce a 1a simp1e d:Í.fusiÍ1n de sucesos; 'heehos 

recién. ocurridos, de cari!cter novedoso más' que nuevo. 

En suma, 1os notic:i.arios de 1a actual.idad· se caracteri-

zan, de acuerdo con Matte1art, pore.ue "se as:i.ste a un proceso 

de ais1amiento de1 hecho, cortado de sus raí.ces, vac:i.ado 

de las condiciones que precedieron su apar:i.cil?n, abstra·1do 

de un sistema socia1 que 1e confiri6 un sent:i.do y donde ~1 

mismo desempeñ6 un pape1 reve1ador y significativo". (66) 
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b) Lenguaje y suceso. 

El. periodismo tiene como funcidn principal. informar de 

manera objetiva y verificabl.e l.o que sucede en el. mundo, más 

que a persuadir o impactar¡ sin embargo, en l.a práctica 

es diferente, ocurre l.o segundo. La el.ase en el. poder y quien 

detenta l.os medios masivos pretenden el. control. de l.a pro
ducción y distribución de l.os mensajes a fin de mantener el. 

orden social. vigente. Para l.ograrl.o acude a l.os distintos 

mecanismos -para transformar l.a real.idad: 

"El. control. de l.a el.aboración y ia distribucidn de l.a 

información es e~ intento de l.ograr el. controi·de l.as con~ 

ciencias. Y el. control. de l.as conciencias apunta directamente 

al. co_ntro1 de 1a conducta, porque todo mundo sabe que se 

actaa segdn se percibe y se concibe 1a ra1idad•. (67) 

El. l.enguaje ernpl.eado en cual.quier el.ase de comúnicación 

se usa en funcidn d_e al.go. Existe una funcid.n distin~a _·segi1n 

se ubique en un proceso de comunicaci6n. En e1 pl.ano del. 

emisor 1a funcidn sera emotiva¡ desde el. contexto, en aque-

1l.o a l.o que se refiere tal. o cual. acto de comunicacidn se ti~ne 

l.a función referencial.. Desde el. pl.anó del._mensaje 1a fun-

ción po!ótica; en el. recevtor l.a funcidn conativa. (68) 

Estas funciones no se presentan sol.as, en cada caso hay 
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una que sobresal.e de 1.as demás. De ·esta manera, en el. perio-

disino 1.a funci6n predominante es o debiera ser 1.a refencial.. 

En 1.a práctica no es as!. 

La furici6n conativa predomina en 1.a informaci6n, 1.a 

referencial. queda subordinada a 1.a primera, y ell.o porque el. 

objetivo fundamental. del. mensaje es persuadir, impactar .al 

pd~lico o incl.inarl.o en favor de algo. "La estabil.idad del. 

sistema, su funcional.idad, pasan a través de 1.a informaci6n 
. . 

toda vez que una situaci6n de desinformac·i6n de países enteros 

o .de el.ases social.es, significan un al.to grado de control.. El. 

monopol.io de la informaci6n conl.leva 1.a direccional.idad, el 

control. de un país o de una c·l.se social. dominados. Si bien cada 

quien ocupa su 1.ugar por 1.as relaciones de producci6n que 1.e 

toca.vivir en una determinada formaci6n social, 1.os mensajes 

.actdan para reforzar, funcional.izar al. máximo dicho 1.ugar". (69) 

En esteccntexto, 1.os mensajes periodísticos util.izan 

1.a ret6rica, 1.a cu·a1 se interesa por 1.a novedad, por el. 

'impacto que produce, no por 1.a cal.idad de la informaci6n. 

La funci6n referencial. alude a la real.idad en que se 

ubica un hecho, en el. periodismo ese hecho corresponde a 

un acontecimiento constituido por 1.as acciones y los hechos· 

del. día por "las acciones, comportamientos e interacciones 
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humanas" (70) que posteriormente se procesan y convierten 

en notas informativas o cualquier otro g~nero periodístico. 

La manufacturaci6n de la noticia constituye un asunto 

cuidadosamente dirigido, debidoa que los acontecimientos '10 

son materia, sino acciones humanas, su transformaci6n no puede 

estar exenta de valorizaciones. "El acontecimiento se inscri

be en una gigantesca paradoja: multiplicado al infinito por 

el dispositivo de la masrnedi~ci6n es a la vez exorcizado; 

amordazado, digerido, neutralizado al ser integrado en el 

mism·o sistema de la informaci6n, al ser apresado en la red de 

las'equivalencias' (71) 

En la sociedad de masas, el emisor fabrica ~os aconteci

mientos en "cantidades directamente proporcionales a las 

demandas que han sabido inocular sobre el mercado". (7 2) Es

to hace qlie su esencia se rnodif ique, así como la finalidad 

del periodismo: el objetivo de informar se transforma por el 

de desinformar. 

¿Qué se entiende por informar en una sociedad de 

consumo?, ¿qu~ es él acontecimiento, qu~ elementos lo cara~te

rizan?, ¿en qué forma se presenta lo que originalmente era 

un acontecimiento? 

De acuerdo con Martín Barbero el acontecimiento posee 
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tres caracter!sticas: 

1.- La. imprevisibilidad: el acontecimiento lo es más 

cuanto m!S.s raro es, mlis extraño es¡ . sin embargo, "la 

probabilidad o improbabilidad de algo.reside en la 

naturaleza intr!nseca del hecho, no es problema de 

esencia, s:íno de existencia, de código y p:dlc'-...icia soc::1a1". (73) 

Por lo tanto, la tasa con que se mide la probabili

.dad o improbabilidad de un acontecimiento forma par

te de lo veroslltiil, de aquello que es más real c:nie 

....J.o....rea1;·-"La 11plicaci6n moderna de lo véros:!.mil jue

ga un papel tan grande en la inf1aci6n de un aconte

cimiento. ·que las l!neµs de dernarcac.i6n rea1/ficci6n 

son cada d:i.a más tenues". (74) 

2.- Grado de implicaci6n: la aaritidad y'·cal:tdad dé las 

personas involucradas en un <conüecirn.iento. Lo vero

s!mil tarnbi~n determina aqu:i. la tasa de imp1icací5n: 

"Bien sea directa o indirectamente, de una vez o por 

etapas. Bien sea estableciendo relaciones, concatena~ 

cienes de 'persona a persona', o de persona a hecho y 

de un hecho a otro hecho. La investigac.16n period!s

tica posibilita un tipo de suspenso fundamental para 

el discurso informativo. Al no entregar de una vez la 

inteligibilidad, el sentido del acontecimiento, 

abre 1a puerta al entrecruzamiento. de cadenas 
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de causalidades entre tipos de hechos y agentes que 

potencia el acontecimiento, haciéndo1e_concernir que 

no el hecho sino la noticia es la que viene a impli

car". (75) 

.Por eso es acontecimiento aque11o en que pued_e,..pa,r_tici'." 

par 1a mayor cantidad de personas, además no se nece

sita un gran hecho, sino simpl.emente al.ge interesante. 

3.- Aunque no lo nombra direetamente, se refiere al. revés 

del. acontecimiento, el. que vive en y de 1a noticia. Es 

aqui donde el. acontecimiento convertido en noticia 

es arrancado-de su contexto para integrarlo en la vana-· 

lidad, en el ciclo del. consumo. As1 l.a noticia· se 

'separa del. acontecimxénto hasta qUe 11ega un momento en 

que J.e niega su novedad, hace imposible ver 1o nuevo, 

percibirlo, admit:!.r1o, lo tinico c:r:Ue l.o restabl.:eee ·es el: 

.reforzamiento, Tu redundancia -la que responde a una 

necesidad· se semant_izaci6n- tiende por s1 misma a pro

ducir y a a1im'entar 1.a necesidad de.acontecimientos. 

nNo es que 1os Medios los inventen -e1 fantasma del 

moral.ismo es correlato dei fetiche de'.la objetividad-, 

sino que los detectan y los dramatizan: los producen. 

Y como cualquier otra industria necesita controlar tanto 

1.a of-=rta como 1.a demanda y una buena reserva de 

'materia prima' (76) 



Las caracter1sticas que distinguen al acontecimiento en 

la sociedad actual, hacen que éste se transforme en suceso. 
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El acontec-imiento se sumerge en un proceso deseontextualizador 

hasta emerger en un panorama sensacionalista y espectacular. 

Se confunde lo que es un acontecimiento y ?n suc.eso, y 

finalmente el primero se vende y consume en forma de sucesq, 

con lo cual se configura el proceso de desinformaci6n. 

El acontecimiento está inscrito en una realidad por lo 

que siempre est~ remitiendo a otros, "su inteligibilidad no 

provienen de s1 mismo sino de su inserci6n en una red de 

relaciones: por más suversivo que sea, por más ruptura que 

introduzca todo -acontecimiento 1 1"...abla' desde un contexto y 

s6lo puede ser comprendido desde un cierto saber de ese 

contexto" • (77) 

El suceso es lo contrario, es una informaci6n total, con

tiene en s1 mismo su saber, no tiene relaci6n con el exterior, 

no remite a nada fuera de él mismo. •su contenido es el 

mundo -desastres, asesinatos, robos, accidentes, etc.- pero 

su forma es el mito". (78) 

El suministro de noticias en forma de suceso convierte 

al proceso de informaci6n en un proceso de desinformaci6n, la 

fopna del suceso por el que pasan los acontecimientos para 

que sean vendibles y consumibles debido a su carácter misterio-



so, fatal: y apol~tico, presenta los hechos de manera sensa

cionalista. 

El: sensacionalismo "es la car·ta de .presentación de la 

gran noticia, el: grado de sorpFesa que porta". (79) E1 

sensacionalismo se manifiesta cuando po;r la .. forma en .que 

se presenta un hecho es capaz de producir en el receptor 

sentimientos de compasión, sufrimiento, llanto, tristeza, 

alegr~a, dolor. 

"Cuando la intervención consciente del hombre sobre 

un hecho dado modifica el valor inicial: de éste, agrand~n

dalo y conf.iriéndol:e una importancia superlativa, se pro

duce la transformación de un suceso noticiable. en mat~ia 

sensacionalista". (8 O) 

El:. suceso y el sensacional:is'mo vienen a ser conceptos 

' sem·ejante.s. ya que ambos presentan al acontecimiento fuéra 
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de contexto, desubicado de su realidad, exagerado o minimi

zando. su verdadera importancia. Sóh mecanismos que contribuyen 

a la desinformación del receptor. 
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c) Sensacionalismo. 

Generalmente se califica como periodismo sensacionalista 

a aquella actividad donde abundan las noticias de crimenes, 

asaltos, sexo ••• debido a que el amarillismo o sensacionalis

mo tiene su origen en la. publicaci6n de esos hechos; sin 

embargo, el sensacionalismo tambi~n puede estar presente 

en una noticia sobre un partido de futbol o una cr6nica 

parlamentaria, ya que lo que determina su sensacionalidad 

no es tanto el tema,sino la'manera en que se presenta una 

noticia para que despierte determinadas emociones.en el 

p~blico: angustia, dolor, comprensi6n, llanto, alegría, 

sufrimiento, etc. 

"E1 sensacionalismo es la .acci6n y efecto .de distor

sionar el significado de un acontecimiento noticioso y 

mostrarlo en una dimensión muchísimo mayor de la que real

mente tiene. Es así un comportamiento comun~cativo de 

exageraci6n tanto cualitativa como cuantitativa en el mane

jo de los datos de la fuente, en su significación y con· 

propósitos pragmáticos muy diversos, en este nivel es también 

una- manipulaci6n", ( 81) sensacionalismo es convertir un 

acontecimiento en suceso. 

Esto no quiere decir que el sensacionalismo obedezca al 

simple deseo de tergiversar o exagerar los hechos. El sensa

cionalismo se emplea porque ofrece elementos para que el 
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receptor pasivo decodifique los mensajes más fácilmente: 

además, porque es un mecanismo con el cual es posible 

incrementar las ganancias de la empresa de informaci6n. Re

cuérdese que la mayorl'.a de los medio.s de difusi6n operan gomo 

enpresascomerciales.: a mayor r.;_ting, mayores ganancias. 

Como el sostén de cualquier medio de difuslÓn es la 

publicidad y no de la informaci6n que porporcione. Las 

agencias de publicidad ratific::.arán o negarán su conf·ianza a la 

emisora en la media en que se defienda sus intereses; por 

esto, "la selecci6n temática de todos los medios de masa 

burgueses tiende a incluir cualquier asunto que aumente la 

circulaci6n o la audiencia, a condici6n de que su enfoque 

no contravenga los intereses de toda la burguesía· como 

clase, pa~a obtener sus avisos. Explotará el crimen, el 

sexo, los deportes, los escándalos, sin que le importen 

las consecuencias culturales de tal difusi6n, siempre que 

los materiales respectivos hayan sido ru<purgad~s previamente 

de cuaiquiera signif icaci6n favorable para el desarrollo de la 

conciencia de las clases populares". (82) 

La puesta en escena del sensacionalismo responde a los 

intereses de la burguesía. "Mientras las demandas del ptiblico 

coincidan con los intereses de los dueños de los peri6dicos 

-o de las emisoras de radio y televisi6n- ( •.• ), santo y 

bueno. No importa que se fomente la superficialidad, la in

cultura". (83) 



Las noticias con este matiz s61o presentan 1os aspectos 

más superficial.es de un hecho; como .se seña16 anteriormente, 

e1 acontecimiento aparece en forma de suceso eón 1o que el. 

auditorio no cuenta con 1os elementos informati'l!'os que 1e 
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permiten anal.izar. por s:í. mismo 1os hechos. Los acontecimientos 

se "fabrican en cantidades directamente propor.ciona1es a 1a 

demanda que han sabido inocular sobre e1 mercado". (84) 

Como sucede en 1a prensa cuando e1 titular 11ama 1a at€··'1-

ci6n a1 1É!ctor debido a su tamaño y tipo de 1etra, también en 1a 

radio exis.t.en formas para e11o; · editoria1izaci6n, e1 tono de 

voz, 1a m1lsica·, 1os· efectos de sonido •.• que. junto con 

otros mecanismos contribuyen a hacer de1 periodismo sensa-

ciona1ista un medio de inmovi1izaci6n po1:í.tica. Por su 

condici6n formal., e1 sensacionalismo no se reduce a 1a nota 

roja como muchos piensan. 

"E1 periodismo burgués parte de 1a base de· c;i:ue no se 

puede vÓ1ver a 1as masas contra s:í. mismas ( ••• ) Por 1o mis~ 

mo, sabe que -a 1o ma§- puede encauzar 1as inquietudes de 

los asalariados -enfiladas contra 1a burguesía- hacia . 

otros terrenos, con e1 objeto de diluir1as. 

"De ahí que 1as acusaciones de superficialidad, 

sensacionalismo, pornograf:í.a, morbosidad, fa1ta de ~tica, 

violencia, mitología, comercia1ismo, que cubren e1 pron-

tuario de 1a prensa capita1ista, sean a1 mismo tiempo un 
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reconocimiento a ·su papel político indirecto, que cumple, siendo 

superficial, sensacionalista y pornográfica. O sea, estas cri

ticas se hacen genºeralmente sin reparar en gue está en la na

turaleza misma de la prensa burguesa la tendencia a elegir 

aquellos temas que la hacen superficial. En su trivialidad 

está su poderío. Aunque. parezca paradoja!, la prensa capita·:.. 

lista hace política no hablando de política". (85) 

Esto manifiesta que el periodismo sensacionalista 

tiene un fin preponderantemente político: actaan con la 

intencionalidad propagandística con ·el propósito de dominar 

el espíritu político del auditorio, sin dejar _de lado la 

intencionalidad mercantil, con ambos concretan sus objetivos: 

asegurar sus intereses econ6micos y sostener el sistema 

social vigente. 

Hay que agregar que "los medios capitalistas proce-

den exactamente a la inversa de su verdadero orop6sito: 

inducen al obrero a la pasividad, aplastándolo baj·o el 

peso de lo extraordinario y sensacional convertido en 

espectáculo cotidiano ( •.. ) r.a .. realidad y la ficci6n se confun

den en una. seudorrealidad procesada tecnol'6gicamente y cuyas 

imágenes nos excl-qyeri excepto corno consumidores pasivos". (86) 

Este panorama es el que prevalece actualmente en el 

periodismo radiof6nico de las emisoras comerciales, cada hora 

se· escuchan noticiarios con es.te contenido. En todos_, las 
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policiacas y un mínimo de noticias políticas o econ6micas. 
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Además, los slogans, el escaparate de los noticiarios, 

son similares, confirman la funci6n mercantil del emisor al 

presentar la noticia como mercancía: "Noticias para todos''. del. 

Grupo ACIRÍ "El. centro de la not.icia" de Radio Centro; 

"Entérese sin tener la vista fija" del Nacleo Radio Mil, 

etc. 

El noticiario que ocupa este análisis tiene varios 

slogans: "Monitor, el noticiario confiable de la radio"; 

"E·stá usted escuchando Monitor ••• con la noticia ·:r:fresca!"; 

"Está escuchando Monitor, su más confiable informador"; 

"Ac;ruí está l.a noticia cuando es noticia, en Monitor de la 

tarde. El programa info.rmativo de larga duraci6n con 

mayor audi.encía en Mfáxico" ~ "Viva 1as noticias donde suce

den ••• aquí, en Monitor de la tarde", etc. 

La similitud de los temas y slogans dé los noticiarios 

verifican los rasgos políticos y econ6micos que caracterizan 

al. periodismo radiof6nico de la actualidad. Esto se debe a que 

todo proceso de comunicaci6n está determinado por el modo 

de produce i6n que domina en una sociedad. 

El proceso de informaci6n que establece la clase do-· 

minante es s6lo uno y en el .cual los elementos que intervie

.nen siempre tendrán la misma relaci6n vertical: uno suminist:i::a 
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y el otro recibe. Todo ello a fin de perfeccionar el control 

de la clase dirigente sobre las multitudes. 

Por ello, tambi~n los momentos del proceso: elaboraci6n 

y distribuci6n de los mensajes están en manos de los em·isores 

con lo que estará seguro el cumplimiento de las intencion·ali

dades mercantil y propagand1stica. 

Todo mensaje lleva una intencionalidad. No existe ningdn 

mensaje inocente. Desde la creaci.6n de la radio como medio 

masivo su funci6n ha estado supeditada a la comercializa

ci6n y al afianzamiento del poder de sus dueños, y por tan-

to del sistema ~ocial vigente. Cualquier tipo de programa

ci6n tiene una finalidad. En el caso de .los notiéiarios, el 

objetivo está en funci6n de que este tipo de emisiones justi

fican el uso de la radio al ofrecer un servicio pdblico, y son 

excelentes veh1culos de comercialización ya que existe la 

posiblidad de vender parte del tiempo dedicado a ellos a 

los patrocinadores. Esto en cuanto a la diStribuci6n. 

En la elaboración de los mensajes no se deja de lado 

a las dos intencionalidades mencionadas. El empleo de mee~~ 

nismos que contribuyen a reforzar el control sobre las masas 

es indispensable. A través de la semantizaci6n, la editorializa

ci6n, el sensacionalismo y la presentaci6n de los acontecimien

tos en forma de sucesos, entre otros, es posib1e modificar 

la realidad y acomodarla a los intereses de la clase do-
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minante. 

Por una parte se presenta la realidad de tal forma que 

fomenta el consumo de los mensajes, y por la otra se pro

duce una actitud acritica en el receptor. Parafraseando a 

Da.niel Prieto, el control de la ·elaboración y .!1istribuci6n de 

la información es el intento de lograr el control de las con

ciencias. Y el control de las conciencias apunta directamente 

al control de la conducta, porgue todo mundo sabe que se 

actda segdn se percibe la realidad. (87) 

El consumo de los mensajes, aunque se delega al 

receptor, tambi~n es~ condicionado y queda claro: se actda 

segdn se percibe y concibe la realidad. La meta del 

periodismo que alude a .1.a objetfvidad, a presentar los he

.ches tal como ocurren en la realidad, se eleva a un mito. 

Hasta aqu1 quedan expuestos los rasgos esenciales 

del periodismo radiof6nico denuestros dias. 
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II. Monitor de la tarde. ¿Un caso ·tipico? 

Existen algunos estudios acerca de los programas informa

tivos en América Latina, en ellos se establecen ciertas carac

teristicas que encajan en el caso de Monitor de la tarde y que lo 

convierten en un caso tipico dentro de los noticiarios. 

Entre los rasgos que se encontraron en tales estudios des

tacan los siguientes: 

1.- Preponderan las noticias triviales. 

2.- Prestan menor interés a los asuntos econ6micos, poli

tices, laborales, problemas sociales y los relaciona

dos al desarrollo. 

3.- Los noticiarios se hallan monopolizados por la in

formación Capitalina, en tanto que a 1a de1 ínteríor se 

presta poca atenci6n. 

4.- Exis~e escasa informaci6n del exterior; sin embargo, 

prevalecen en alto grado las noticias provenientes de 

Europa Occidental y Estados Unidos, mientras que las 

de América Latina, el resto del tercer mundo y los 

paises socialistas quedan relegadas. (1) 

Además se encontró otro elemento: el carácter telegráfico 

de los servicios, pues se busca 1~nzar a1 a~re e1 mayor nümero 

de noticias en el menor número de minutos. Se informa mejor 

cuando se transmiten más noticias. 
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Sin embargo, a pesar que estos resultados, lo que importa 

es establecer-los contenidos de las noticias; interesa más 

saber qué noticias y cómo se ofrecen, que cuántas se transmi

ten. Estó ayudará a localizar los mecanismos que se emplean 

-para transformar la realidad. 

A. Preseqtación del caso. 

El objetivo de esta investigación es establecer los 

mecanismos que se emplean en Monitor de la tarde para seman-

_ tizar la realidad. Para proceder al análisis es necesario estable

cer l?s· pasos a seguir: primero, hay que determinar e1 universo 

muestra: el o los programas que se estudiarán; luego, la manera 

en que se realizará el análisis. 

De acuerdo con José María Casasüs, en su libro Ideología 

y análisis de los medios de comunicaoi6n, para realizar un 

análisis de· cualquier medio de informaci6n es necesario conocer 

previamente sus características; en el caso de la radio: el nom

bre de 1a emisora, frecuencia,. horarios de transmisi6n, estructu

ra jurídi~a, etc. El autor expone de manera sencilla la forma para 

desarrollar el análisis audiográfico, proceso que se empleará en 

esta investigación pues se apega en gran medida a los objetivos 

planteados. (2) cabe mencionar que además de José María Casa-

süs, para llevar a la práctica el análisis audiográfico se consul

tó también a Miguel de Moragas Spa, Eva Salgado y Carlos Zarrabal 

(ver bibliografía). 
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Para.obtener y exp~ner las. características del medio, 

Casas~s propone la elaboración de un registro de idéntifica

ci6n. y de un expediente de ·identidad. El primero consisite en 

recabar aquellos datos que configuran las características esen

ci.ales de una e_misora; el segundo, en agrupar los datos sobre 

la empresa responsable de la emisora. (3) 

A continuación se presentarán los datos correspondientes 

a XERED, Radio Red, y de la empresa Radi.o Programas de México, 

S.A. de C.V. (4) 

1.- Registro de identificación. 

La información acerca del registro de identificación abar

ca los siguientes datos: 

.l.- Nombre de la emisora: XERED, Radio Red. 

2.- Sede de sus oficinas y estudios: La Presa 212, San 

Jerónimo Lídice, México, D.F. 

3;- Localización de sus antenas emisoras: La Presa 212, 

San Jerónimo Lídice, México, D.F. 

4.- Fecha de fundación: La emisora se estableció en 1947 

bajo las siglas XERCN; a partir del 1 de abril de 

1973 pasó a formar parte de Radio Central de México, 

S.A. de c.v,, con las siglas y el nombre: XERED, 

Radio Red. 

5.- Zona principal de audiencia: La ciudad de México y 

área metropolitana. 
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6.- NG.mero aproximado de oyentes: A fin de proteger los 

intereses de cada emisora, la informaci6n a este respec

to se maneja corno confidencial. 

7.- Idioma en que transmite: Español. 

B.- Caracter~sticas excepcionales de su·vida: Se destaca la 

participaci6n de reporteros y enviados especiales en la 

transrnisi6n en vivo de la reuni6n Norte-Sur, efectuada 

en 1981, en Cancún, México. 

9.- Lugar de conservaci6n de su porgrarnaci6n y sus archi

vos fonogr~ficos: El propio domicilio. Los programas 

que se transmiten en vivo como los noticiarios y los 

programas especiales se conservan en cintas s6lo por 

una semana. 

10.~ Nombre del director: Lic. Roberto Ordorica, director 

ejecutivo de Radio Programas de M~xico~ S.A. de c.v. 

Indicaciones que acompañan a1 nombre: 

a) S6lo aparece XERED, Radio Red. 

b) Frecuencia o frecuencias empleadas., S6lo transmite en 

amplitud modulada. 

c) Longitud de ondas: Amplitud modulada. 

ch) Potencia efectiva en kilovatios: Cincuenta mil watts 

de potencia desde las seis de la mañana hasta las seis 

y media de la tarde, después de esta hora y hasta las 

24 horas, transmite en 10 mil watts. 
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d) Horarios de emisión: Transmite 18 horas diarias, de 

6: 00 a 24: 00 horas. Los programas de not.icias se difunden 

de lunes a viernes cada hora con una duración de .cuatró 

minutos en promedio, a partir de las siete de la mañana 

y hasta las 22 horas. Además se transmiten tres emisiones 

de larga duraci6n: 

Monitor de la mañana de 6:00 a 9:30 horas. 

Monitor de. la tarde o Monitor de medio día (se l.e nom

bra indistintamente) de l4:oo a 15:00 horas. 

Monitor de la noche de 18:30 a 20:00 horas. 

Dentro de estas emisiones se emiten resamenes noticio-

sos de 12 minutos aproximadamente, en red nacional. 

El. sábado sólo se transmite el vespertino. 

e) Lugar de transmisi6n: Se realiza en el domicilio de 

1n. emisora. 

2.- Expediente de identidad. 

-.:. Los datos del expediente de identidad son los siguientes: 

l.- Estructura jurídica y financiera: La en•isora XERED, 

Radio Red, Radio Central de México, S.A. de c.v. es 

una sociedad mercantil an6nima y de capital. variabl.e·, 

que pertenece al consorcio Radio Programas de México 

(y aunque no se dice directamente, como se vio en el. 

capitulo uno, pp. 26-27, es filial de RCA). No arrien

da e1 servicio informativo a ninguna otra empresa 
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ajena al consorcio y tampoco tiene relación jur~dica 

ni econ6mica con las agencias de publicidad. Radio Red 

cuenta con su propia organizaci6n comercial: Radio 

Bazar y Telebazar. 

Las decisiones de la empresa las toma la dirección y 

el consejo administrativo, aunque tambi~n se consideran 

las sugerencias del personal. En lo que se refiere a 

la producci6n, el grupo quien la· realice es quien de

cide. 

2.- Condiciones y características t€cnicas: La emisora 

cuenta con equipo t€cnico propio. La mayor parte de su 

programación es en vivo. El ntímero de personas que tra

baja en la emisora es aproximadamente de 147, se dice 

que la ma:,"or!a cucnt.:i con 1icenciatura-.en Periodiámo y 

Ciencias y T€cnicas de la Comunicación. La elaboración 

de los.noticiarios es exclusiva para la propia emisora. 

3.- Condiciones de transmisi6n: Radio Red emite por sus 

propios canales. El auditorio es relativo a su horario 

de transmisi6n. La cifra se guarda como confidencial: 

sin.embargo, se afirma que el auditorio del noticiario 

Monitor de la mañana es más grande que el de las demás 

emisoras que difunden noticias a la misma hora. El pG

blico se califica dentro de la categorra AB, clase alta 

y media, aunque esto no coincida con el tipo de informa~ 

ci6n que emite. 

4.- Organización interna de los noticiarios: Se dice que 

el personal que labora en esta área está compuesto por 
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seis reporteros, cinco locutores-redactores, cuatro· 

productores, tres grabadores y 18 comentari!itas. También 

corresponsales en los estados de la.RepGblica y en las 

principales ciudades del mundo. Se añade que la mayo

r1a es de nacionalidad mexicana y cuenta con una licen

ciatura. 

El grado de responsabilidad, se dice, es igual para 

todos; sin embargo, quien responde ante las autoridades 

y la empresa es el jefe d~ iriformaci6n. La vinculaci6n 

que existe entre ellos es s6lo de carácter profesional. 

s.~ Linea o tendencia ideol6gica: Se afirma que Radio Red 

no tiene ninguna. relaci6n con partidos, movimientos o 

asociaciones po1!ticas, econ6micas o religiosas, no 

obstante esto es cuestionable si se recuerda su viricula-

ci6n con la cadena NBC. SegGn la fuente informativa, en 

ningGn momento han recibido sanciones o represiones de 

ninguria especie; transmit~n exclusivamente la informaci6n 

de las agencias y la que proporcionan los reporteros, 

po.r lo que las inserciones pagadas no existen; difunden 

toda la informaci6n que se emite en los demás noticia

rios ·y peri6dicos. NÓ hay censura. Es un noticiario 

~eutral; siri embargo, como se verá en el desarrollo del 

análisis, la informaci6n se calla, se manipula el 

criterio del auditorio con la editorializaci6n que prac

tica el conductor del noticiario. 

La muestra que· se analizará consta de cinco audiciones corres-
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pondientes a J.os noticiarios de l!'on'i tor de J.a: tardé de J.a 

semana de 5 al. 9 de diciembre de 1983, La e1ecci6n de J.a muestra 

fue al. azar, sol.amente se cuid6 que no se atravesara nina1ln 

d!a festivo ~a que esto podr!a influir en el. contenido del. 

programa. La muestra se recoqi6 en· cassettes de 30 minutos y 

grabada por ambos 1ados. 

Terminada J.a presentaci6n del. noticiario y ubicados en 

el. contexto en que se desarro11an J.os programas noticiosos 

radiof6nicos de J.a actualidad, el. siguiente paso es interpre-

· tar J.os resultados que arroje J.a investigaci6n. 

B. Ani:il.isis. 

A fin de facilitar 1a comprensi6n de J.os elementos de 

base de este ani:il.isis, a continuaci6n se eXJ:>l.icaran brevemente 

1os conceptos-~ue se emp1car~n en ~1. (S) 

En el. anaJ.isis de J.os mass media se entiende por materia 

significante el. tipo de elementos del. mensaje. Así, puede 

e_stabl.ecerse una c1asificaci6n segtln el. orden sensorial. 

involucrado: olfativo, ti:ictil., ~ustativo, visual.·, auditivo, 

Sobre cada una de J.as materias significantes se cons-

truyen las series inforrnacionales, que son los procesos 

empíricos de transmisi6n de signos que obedecen a Un c6diqo. 

Todo mensaje tiene varios sistemas de comunicaci6n que operan 

simu1ti:ineamente sobre uno o varios 6rdenes sensorial.es: de-
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Otro concepto utilizado en la clasificaci6n de un medio 

es la infraestructura material, la forma material concreta 

~ue sirve de vehículo a los mensajes y que algunas veces 

califica tanto a determinadas series informacionales, califica 

la materia significante y a las series informacionales. 

Con estos conceptos puede decirse ya aue la radio es 

un medio de comunicación de masas con una materia sionificante 

de orden auditivo, con una infraestructura materia·! tell'poral 

y con una serie informacional lingüística, paralingtl!stica y 

no lingft!stica. 

L~ investigación consta de. tres etapasf 

1.- Análisis morfol6gico: Consiste en estudiar a la 

audici6n seleccionada como. una unidad temporal, se orde

nan las masas y unidades comunicac1onales. 

2.- Análisis· estructural: Consiste en aislar y examinar 

los 'el·e~entos que intervienen en el proceso de semanti.za

ci6n del mensaje y aue constituyen el contenido mani

fiesto del medio. (6) 

3.- Valorización ideol6gica: Consiste en interpretar 

comparativamente los resultados de acuerdo a la 

realidad, al contexto en oue se desarrollan los hechos, 
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1. Análisis morfol6gico. 

E1 análisis morfo16gico consiste en hacer una disecci6n 

de la unidad temporal de la.emisi6n elegida, Puede definirse 

como un análisis cuantitativo del contenido, semejante al aná

lisis de contenido propuesto por Bernard Berelson, ya aue su 

objetivo es conocer primeramente el contenido manifiesto del 

mensaje. 

La ap1icaci6n del análisis morfol6qico en un medio con 

una materia significante de orden auditivo y una infraestruc

tura material temporal es distinta a la oue se realiza por 

ejemp1o con la ~rensa, ~ue es visua1-espacial. "Para aplicar 

un análisis de contenido a un programa radiof6nico, es im

prescindible obtener unos datos fijos, aue más allá de 

nuestra capacidad de memorizaci6n, permiten conocer y fijar 

todos los contenidos para anotar repeticiones constantes y 

las principales asociaciones(.,,) Esta tarea éxiqe la tra

ducci6n de1 sistema f6nico, a un sistema crue implicrue la 

coordenada espacial" • ( 7) 

Esto debido a o:ue "el material expresivo de la emisi6n 

radiof6nica, diversamente a lo que sucede con la prensa es

crita, se pierde en el tiempo ( ••• ) Cada unidad radiof6nica 

se percibe puntualmente, luego desaparece". (8) 
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Además, siguiendo la comparación con el medio escrito, 

en la prensa "los grupos temábicos están a.grupados en una o 

consecutivas páginas: atln mas,. con frecuencia son debidamente 

recuadrados". (9) En la radio, a menudo sucede lo contrario, 

la audición puede transformarse por.un comentario del locutor, 

la información horaria, la publicidad, etc, 

Todo esto hace indispensable la unión de todas las uni

dades dispersas en un sistema espacial, traducir la infraes

tructura temporal a una espacial, rec~rriendo a esouemas aue 

faciliten el análisis, y evitar tener que transcribir todo el 

contenido de la audición. Los esquemas oue se utilizarán 

aqu~ est:in basados en los oue emplea ~i<nlel de Moraoas Spa 

.en· el apartad9 destinado al análisis radiofónico en su libro 

Semiótica y comunicación de masas, y un tanto en la tesis de 

Carlos Zarrabal, La cultura en ia hora de México, aunque con 

algunas modificaciones que atienden a las necesidades del 

investigador y de la audición. 

El esquema contiene los siguientes apartados (ver es

quema uno y dos): 

l.- Audición: Se refiere al nombre qenérico de cada 

sección o parte de las que constituyen el verdadero 

programa. No hay_ que confundir audici6n con progra

ma, pues éste implica la totalidad de audiciones a 

lo largo de la emisión diaria. Cada audición está 

integrada por bloques o espacios. 
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2.- Modelos: Constituye el tipo de audici6n, la cual pue

de ser: informativa, musical, variedades, consejos de 

belleza, etc. 

3.- Tiempo: Se registra el tiempo ~ue ocupa cada unidad, 

dependiendo de lo oue interesa analizar, puede seña-

1arse en segundos, minutos u horas. 

4.- ·Registro: Consiste en anotar el ntímero de vueltas oue 

ha dado la cinta y la cara de ésta para facilitar 

la 1ocalizaci6n de las· unidades en caso de crue se 

necesite. 

5.- Unidades redaccionales: En este apartado se agrupan 

de manera "unitaria y creneralmente aut6noma dos o más 

elementos de estructura( ••• ) En la construcci6n de 

conjuntos de unidades redaccionales pueden intervenir 

una ""cantidad·citsi 'i.Limitada de criterios de clasifica

ci6n". {10) Sin embargo, aguf se atenderá s61o a gé

neros period!sticos, materias o secciones, marco de 

la informaci6n, origen de la información y fuente. 

6.- Discurso hablado: consiste en el resumen del material 

que aparece en la audici6n. Por ejemplo: la sfntesis 

de una noticia. 

7.- Items o asociaciones: Operadores semánticos. Estos 

(U.timos se desarrollarán en la segunda parte del 

análisis audicgráfico registral, en el análisis 

estructural. 
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La utilizaci6n de estos apartados depende de las necesi

dades y ob)etivos del investigador y de las caracter!sticas 

d.e la audici6n. No obstante, hay que tener cuidado de definir 

"la materia estudiada con un cierto vigor con el fin de c:rue 

-el coeficiente de errores inevitables sea lo más reducido 

posible, evitando igualmente dos clases. de riesgos: los de

rivados de un exceso de qeneralizaci6n que asocie materias 

muy di~tintas, y los derivados de una descomposici6n minucio

sa que desnaturalice las visiones de conjunto". (11) 

a)· Caracterj'.sticas. 

Una vez indicada la forma de transcribir la infraestruc

tura material a la espacial puede comenzarse el análisis mor

fol6gico. Los pasos a seguir son: 

l·.- Evaluar el tiempo 11til de ia ·audici6n, que será el 

tiempo total. 

2.- Evaluar el tiempo destinado :1 cada una de l.as seccio

nes de1 noticiario. 

3.- Aislar l.as diversas secciones del noticiario. 

4.- Cl.asificar el tiempo 11til. en redaccional, publicita

rio y administrativo. 

s.- Cl.asificar el tiempo redaccional en texto, habla y 

ml1sica y/o efectos de sonido. 
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.POLITICA NACIONAL , 2'; 56" 7.93' 

ECONOMIA NACIONAL 12': 1 O" 7. 4 6\ 

ECONOHIA POI ... ITICA 15':20" 9.40\ 
INTERNACIONAL 

RELACION DE MEXICO 7 1 z 36 11 4.66• 
CON OTROS PAISES 

LABORAL 9': 41" 5.74• ., o AGRICULTURA y 3':36º .98' 

= 
I> 
M GANADERIA .. .. ;:¡ SOCIEDAD y PROBLEMAS 24 t: 00" 14.71• 

:l .. URBANOS o ... 
EDUCACION 3 1

: 06" 1.90\ .. 111 

" M .. "' 
FINANZAS O': 39" 0.39% 

t! ,. 
"' POLICIA 22 t: 31" 

1 3 ·ªº' M "' • " CATASTROFES y 1 2.: 36" 7.59\ 
i o 

"' CALAMIDADES 

"' AMBIENTE ARTISTICO o': 42" 0.42t. 

TURISMO 1 1 : 22 .. 0.83% 

DEPORTES 1 s.: 55" 9.75• 

CABEZAS, AVANCES 1o':39 11 6.53\ 
y COMERCIALES 

HOTAS COMENTADAS 12' :-39" 7.75\ 
y REPORTAJE FINANCI! 
RO. 

T o T A L 2:43' :05" 99.84'l 

Esquema 4 



J\llllII). Jllill!J. PRlr.ERJ\S WJTAS DE 111'1.PORTAHCIA 
Dll:llS 

N o T A TEXTO DJ:SCURSO lllDSJ:CA o '!Ol!'AL 
EFEC. SON. 

LUNES CONMEMOR/\CION DEL ,¡ 5 3': 3U" 1': 31 .. - - - - - 4 1 :59" 

ANIVERSARIO DE LI\ 

FSTSE. 69'5G't. 30.43• 

MARTES INDICE DET .. ICTIVO EN LI\ 7 1
: 19" o 1 : 3 1 u - - - - 7.: 50" 

~ 
o CIUDAD DE MEXICO 93. 40t 6.59• ¡ ~ 

~ o MIERCOLES ACCIDENETE A E REO EN EL J 1 : 24 .. 5.: 1 3" - - - - e,: J 7" 

l!l ~ AEREOPUERTO DE BARAJAS, H 

~ 1 
ESPl\fll\ 39. 4 51. 60.54\ 

i .,,; .. JUEVES EXl\MEN DE LI\ CUENTA 5' : 09" o 1 t4 2 11 - - - - 5' l s 1" 

"" PUBLICI\ 1982 DEL D. p ~ 

88.03' 11 .96\ 

VIERNES DESI.GNACION DE JUEGOS 3 1
: 01" - - - - - - - - 3 1 t 01" 

PARA LI\ SELECCION MBX!._ 

CANA DE FUTBOL 1 00. OO'i - - - -

ESCTUema 5 



AUD. lllOD. SEGUfIDJl.S NOTAS DE IMPORTANCII\ 

TEXTO DISCURSO MUSICA 
O EFEC. SON. DJ:A N o T A 

LUNES CELEUR/\CION DEL DIJ\ 1 • : 4 9" o 1 : 2 5" 2 1 : 14 .. 

DEL 'l'RAB/\J/\DOR 11/\CEN-

D/\RIO 81. 34. 18.65% 

3' : 07" 
~ 

~ ~ 
MARTES PELIGRO DE CATASTROFE 

~ EN EL METRO 

~ o 

~ !!= 
H 

1 : 2 3" 1' '4 4 .. 

44.38• 55. 61 't-

O' : 02" 

(m1ís, d1..·-

porl ivn ) 

4 1 : 2:." 

1 ~ 
MIERC, SORTBO P/\R/\ D8SIGN/\R 

LOS E1;1u 1 ti os DE FUTBOL 

~ QUI·: PAR'ricr PAR/\N EN J·:r. 

"" MUNDll\J, 'A(• 

4. '2 1 .. u.: 02" 

'JH. 4 9'1, 0.7~% 

JUEVES COLOQUIO ''CIUD/\O DE ... : 3 1 " 
,. : 2 l .. •1 1 : 52 11 

Mt::X reo. VIS ION 2000" 

"1 • 7 1 'f. 4 A. 2 El'I . 

VIERNES COT..O~~lJ ro "CIUDAD DI:: ... : 1 B" 2 1 
: 111" 

Mr·:x reo. VJSION 2000" 

1 Oll. (JO '4. ... 



JIDI), llOD. GBD:OS PERIODISTI COS 
Dl:J\.S 

llOTA J:Rl'ORMAT:IVJI. CRONICA REPORTAJE Ew.l."REVISTA 

LUNES 34 - 1 OO. OU't. - - - - - - - - - - - -

2 3 t : 0(1" 

MARTES 24 - 1 UO. OO't. . - - - - - - - - - - - -
~ ~ a ~ 21 ': 1 G" 

::s 
~ MIERCOLES 1 3 - 55.29• 3 - 13. 171. 1 - 39.98• 1 - 7. 54% 

l!l 

1 ~ 12':47 11 2 1 
: 58" 5': 24" 1.: 42" 

~ JUEVES 27 - 87. 09<t. 1 - 3. 22\b 2 - 6. 4S't. 1 - 3. 2 2"+. 
p. 

20 1 
: 4 7" 1 ': 05" 3' '42" o.: 47" 

VIERNES 34 - 89. 1 2't. 1 - 1 o. 871. - - - - -

2 4 1 
: 4 4" ) 

1
: o 1" 

T 0.T AL 132 - 92. 951t. •, - 3. 5 2 'i. 3 - 2. 1 1 't. 2 - 1. 40't 

1 : 2 2 1 : 2 (i" 7 1 : 04" •1 1 :Oh" 2 1 : -~ ') .. 

-.J 

"' Esouema 7 



.IWD. MOD. DIA FUENTES DE LA 
REPOJn'ERO CORRESPONSlU AGENCIA 

T.UNF.S 27 - - - - 13 

67.5i 32.5% 

o MARTES 16 - - - - 12 
l>l ::> 55.17% 41.37% 

~ 
... 
i :s MIERC. 12 1 10 

s 52.17%' 4.43% 43. ~7% 
~ ... 
e 

~ ~ JUEVES 18 - - - - 17 ... 
~ 50.0% 47.22% 

i "" 
VIERNES 23 - - - - 11 

65.71% 31.42% 

SEMANAL 96 l 63 

58.89% 0.61% 38.65% 

Esquema 8 

INFORr.ACION 
XNSTITUCION 

- - - -

- - - -

- - - -

1 

2. 77% 

- - - -

l 

o. 61% 

AUDITORIO 

- - - -

1 

3.44% 

- - - -

- - - -

l 
2.58% 

2 

. l. 22% 

TOTAL 

40 

) 00% 

29 

100?. 

23 

1ooi 

36 

100% 

3 
100% 

163 

100% 

CD 
o 



AOD. MOD. D:IAS ORIGEN DE LA INFORMCION 
LOCAL NAC:IONAL :INTERNACIONAL 

LQNES 16 - 40% 10 - 25% 14 - 35% 
14' :53" 7' :24" 4.: 54" 
49.20% 24.46% 16,19% 

8 MARTES 11 - 37,93' 6 -20% 12-41,37% 
11'1 13.: 53" 4' :52" 5' :15 11 

~ 1 52.88% lB.53% 20% 

:'.S ~ 
MIERC· 7-30.43% 9-39.13% 7 - 30.43% 

6': 53 11 11': 06" 14 1 :25" 

[!! 19.43% 31.19% 20% 

1 1 
JUEVES 16-44.44% 4-B.33% 17 - 47.22% 

22 1
: 27" 3' :08" 4.: 32" 

74.54% 10.40% 11. 99% 

VIERNES 15-42.05'6 11-31.42% 9 - 25.71% 
14.: 53" 13 •·: 01" 3 1 :19" 
44. 80% 39.18% 15.05% 

'ftJrAL 15-39.63% 40-24.39% 59-35.97% 
1:15':09" 39 1 : 31" 32' :25" 
46.08% 24.23% l.9.87% 

Esquema 9 

T o 
DIARIA 

40 - 100% 
30': 15" 
100% 

29 - 100% 
26':15" 
100% 

23 - 100% 
35' :30" 
100% 

36 - 100% 
34.: 47" 
100% 

33':13" 
100% 

l.64 - l.00% 
2:27':05" 

T A L 
SEMANAL 

23.60% 

18.01% 

14.28% 

22.36% 

21. 73% 

100% 

co ... 



AOD. llOD. fl!ARCO DE LA INFORMCION 

~ :iu: IJ!JllilES MARTES MXERCOLES JUEVES VIERBES 

-MEXICO 25 - 64. 1 0% 1 3 - 52.00% 13 - 59.09% , 5 - 50.00% 26 - 74.28% 
ARGENTINA 2 - 5. 12'> 2 8.00% 1 - 3.33% 1 - 2.28'!. 
CHILE 1 - 4.00% 1 - 2.28% 
ALEM. occ. 2 - 5. 12% 1 - 4.00• 1 - 4. 54% 1 - 3. 3 3 .. 1 - 2.28% 
URSS 2 5. 12% - - - - 1 - 3.33% 1 - 2.28% 
INDIA 1 - 2.56% 
POLONIA 1 2.56% - - - -
LIBA NO 2 5. 12% 1 - 4. 54% - - - - - - - -l>l 

~ NICARAGUA 2 5. 12% - - - - - - - - - - - -
~ VENEZUELA 1 - 4.00% 

i SUIZA - - - - 2 - 8.00% 1 - 4. 54'!. 1 - 3.33% 1 - 2. 28% 

:§ KUWAIT - - - - 1 - 4.00% - - - -

~ 
COLOMBIA - - - - 1 - 4. 00'!. - - - - 1 - 3.33% 1 - 1. 18% 

!!:l GRECIA 1 - 4.00% 
EGIPTO 4.00% - - ..! 1 - 3.33% 

1 ~ 
INGLATERRA - - - - 4.00% - - - - - -
E.U.A. 2 - 9.09% 2 - 6.66'1> 

~ 
ESPAl'IA 2 - 5. 12 ... - - - - - - 2 - 9. 09'1> 1 - 1. 14% 
PERU - - - - 1 - 1. 14% - - - -,,. HONDURAS - - - - - - - - 1 - 1. 14% 
BRASIL - - - - 1 - 1. 14% 
ITALIA 1 - 1. 14% - - - -
FRANCIA - .. 1 - 4. 54% 1 - 1. 14% 1 - 2. 28% 
8ELGICA 1 - 1. 14% 1 - 2. 28% 
PAN AMA - - - - 1 - 2. 20· .. 
NORUEGA 1 - 2. 2!l'!. 
JAMAICA 1 - 1. 14% 

'lro'll'RU!.: 39 - 99.'94% 25 - 100. ... 22 - 99.99% JO - 99.5 .. 35 - 99. 93.,, 

Esnuema 10 
co 

"' 
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1,- Evaluaci6n del tiempo ütil. 

Como puede observarse en el esquema tres, el tiempo ütil 

de todos los. noticiarios es diferente, en ninauna de las cinco 

audiciones se cwnple el tiempo teóricamente desiqnado: una 

. ·hora de duración. Lunes, martes y viernes es menor a la hora: 

S9' :20"¡· 52 1 :46", y 59' :47" respectivamente, mientras '!'le el 

mi~rcoles y jueves rebasan el tiempo designado: una hora 16 

minut~s, y una hora dos minutos 44 segundos. respectivamente. 

Esto no dice nada significativo, sin embargo con los 

resultados del segundo punto: aislar las diversas secciones 

del noticiario, podria afirmarse que debido a la gran varie

dad de temas, ~onitór ae la tarde ofrece un panorama muy am

plio del mundo de las noticias. Segün el. esauema cuatro, se 

tratan en promedio 14 temas en poco más de media hora (tiempo 

aproxiffiado de1- tiempo redacc~ona1) • 

2.- Aislamiento de las secciones, 

Se encuentran 14 secciones o materias diferentes. Los 

datos a1 respecto se incluyen en el esquema cuatro. 

Los 14 temas o secciones que se localizan _en la muestra 

son los siguientes: 

a) politica nacional 

b) economia nacional 

c) economia y politica internacional 



ch) relaci6n de M~xico con otros pa1ses 

d)" laboral 

el agricultura y ganader1a 

f) problemas urbanos 

g) educaci6n 

h) finanzas 

i) pol.icía 

j)_ catástrofes y calamidades 

k) ambiente artístico 

1) turismo 

m) deportes 
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A simple vista la enumeraci6n de los temas demuestra oue 

Monitor de la tarde proporciona una 9ama extensa de secciones 

con la que el pGblico está informado de lo más relevante del 

acontecer mlindial, lo que confirma, hasta ahora, la veracidad 

. de uno de sus lemas: "La informaci6n dHl. momento est~ en !'.!2-

~" • (12) 

3.- Evaluación del. tiempo Gtil en cada secci6n, 

Igual que sucede en el primer punto, el tiempo corres

pondiente en cada sección es diferente en cada audición, sin 

embargo, puede observarse ~ue las secciones o materias que 

registran más tiempo de_ manera regular son, en orden ascen

dente: política nacional 12':56" 1 economía y política inter-
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nacional 15';20", deportes 15' :55", policj'.a 22':31", y proble

mas urbanos 24' :OO". Mientras que a las CTUe menor tiempo se les 

ded1.ca son: finanzas O' ;39", ambiente art·ístico 0' :42"~ turis

mo 1':22", agricultura~, ganadería 1';36", y educaci6n 3';06" .. 

Con estos datos (ver esquema cuatro) ya puede desmentir

se la afirmaci6n respecto a que el püblico está informado de 

lo más relevante del acontecer mundial pues la brevedad de la 

informaci6n hace imposible que esto se cumpla, 

La informaci6n entonces adquiere un carácter telegrá

fico; " ( .•• ) se busca lanzar al aire· en el menor n1Íl1lero 

posible de minutos, el mayor ntimero de noticias". (13) 

Con el d~sarrollo de estos tres primeros puntos del aná

lisis morfol6gico es posible afirmar que Monitor de la tarde 

responde a un criterio cuantitativo de informaci6n: la abun

dancia de noticias significa una "garantía de informaci6n 

'completa' para el auditorio. De acuerdo a dicha tónica ~aue 

pretende enterar al escucha de 'todo' lo que acontece- la 

estructura de las emisiones se cara'cteriza por la multiplica

ci6n de informaci6n en un periodo limitado". (14) 

Fuera de la información policiaca, deportiva y de proble

mas urbanos, las demás notas parecen formar parte del relleno, 

se transmiten de manera complementaria para cubrir el 



tiempo asignado a la audici6n. 

4.- Clasificaci6n del tiempo rttil. 

En esta otra fase del análisis morfol6gico se clasifica 

el tiempo atil de la audici6n en tres tipos: redaccional, 

administrativo y publicitario. 
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El tiempo redaccional corresponde al empleado en la trans

misi6n de la tarea periodística. El tiempo adm1nistrativo lo 

cubren elementos de la emisora aparentemente ajenos a la 

activid.ad period1.stica como los cortes de canal y la publi

cidad de la emi~ora, la informaci6n horaria y la temperatura, 

entre otras. El tiempo publicitario, aauel aue se cubre 

mediante la venta de espacios a personas ajenas, en.teoría, 

a la emisora, La publicidad, recut;rdese, es una de las 

principales fuentes de financiamiento con aue cuentan los 

medios de informaci6n. 

Segan el esquema tres, casi la mitad del noticiario 

(43.83% semanal) se dedica a la publiciadad y propaganda, con 

lo que queda manifiesta la intencionalidad mercantil y propa

·gand!stica de los emisores: 

"( ..• ) los 'noticieros' en 1as emisoras comerciales obe

decen a un motivo exclusivamente mercant11, ( .•• ), 1a inclu-
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si6n de .anuncios en este tipo de programas tiene un costo adi

ciona1 de 30% para.e1 anunciante, en este caso, e1 c1iente. 

De ta1 manera, 1os servicios noticiosos, en busca de compra~ 

dar, asumen e1 pape1 de una mercanc!a más de1 'inmenso arsena1 

de mercanc!as' a1 que Marx se refiriera". (15) 

s.- C1asificaci6n de1 tiempo redacciona1. 

E~ta parte de 1a investigaci6n consiste en evaluar e1 

tiempo redacciona1 a través"de1 texto, de1 hab1a y de 1a ma

sica y/o efectos sonoros, estos a1timos son parte de1 tiempo 

redacciona1, atendiendo a1 hecho de que corresponden a 1as 

fotografías en 1a prensa, constituyen e1ementos que sustitu

yen rea1idades o procesos físicos, y conforman e1 gui6n 

radiof6nico. 

Como la r~dio cuenta con una materia significante de 

orden auditivo, e1 1enguaje ora1 puede presentarse.en dos 

formas: a través de 1a escritura y por medio de1 discurso 

o hab1a. La primer.a sucede cuando e1 1ocutor 1ee e1 texto, 

o hab1a. La segunda cuando e1 discurso· ·sa1e de 1a mente de1 

1ocutor, es improvisado. "La radio participa de 1as caracte

rísticas propias de toda materia significante que se dirige 

a1 o.ido. De todo sistema expresivo constituido 11nicamente 

po.r aque1 tipo de e1ementos materia1es captados por e1 

oído. Entre estos e1ementos ( ••• ¡" se encuentra e1 1enguaje 

hab1ado(.,.) e1 sistemas más importante", (16) 
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La intencionalidad propagandística no se queda atrás pues 

el· carácter sensacionalista de los temas a.ue alcanzan mayor co

bertura y la aparici6n de comentarios en cada noticia, sin 

identificarlos como tal, intentan orientar el criterio de los 

escuchas. El fin parece ser "aumentar su público alterando los 

valores informativos en su selecci6n y presentaci6n para dar 

relieve a temas populares o entretenidos".· ( 17) 

La aparici6n de ambas inten"'c:<.onalidades' refuerzan nueva

mente los intereses de la clase dominante al fomentar la su

perficialidad y mantener pasivo al público que sostiene el 

orden social vigente. "P.ientras las demandas del público 

coincidan con los intereses de los propietarios de los perió

dicos -o de cualquier otro medio- ( ••• ) santo y bueno. No 

importa que se fomente la superficialidad, l".' incultura". (18) 

Esta etapa del análisis morfol6gico permi~e formarnos un 

criterio acerca del contenido de Monitor. de la ~· Así sa

be~os ·que en-las audiciones existe una gran variedad de ternas 

pero que, sin embargo, predominan en cuanto a cantidad y dura

ci6n los· relativos a problemas urbanos, policía y deoorte.s, ha-: 

ciendo palpable una estrecha relaci6n entre el inter~s de la 

burguesía de mantener estable el sistema a trav€s de la 

superficialidad. Con esto queda anulada la afirmaci6n que se 

hacía en el expediente de indentidad con respecto a la neutra

lidad del noticiario (ver p. 66). 
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Por cuestiones de tiempo y a fin de resol.ver l.o mli.s repre

sentativo, se l.imitó l.a muestra a l.as notas que ocuparon mayor 

espacio en cada uno de l.os noticiarios con el. prop6sito de 

apreciar mejor l.os el.ementos en cuestión. (Ver esquemas cinco 

y seis). Y atendiendo al. hecho de que a mayor importancia de 

un acontecimiento, mayor interés tendrli., igual. que espacio 

destinado.a su publ.icación. 

De acuerdo a l.os resul.tados, en casi todas l.as notas se 

dedica mayor espacio al texto, el. discurso ocupa menos tiempo, 

sal.ve en una ocasión, y sol.amente una vez se util.izó l.a.mdsica 

~para ambientar ·una nota. 

Es importante seña1ar que todas 1as intervencione~ dei 

locutor fueron para.comentar l.a noticia, no se avis6 al. pdbl.ico 

de que se trataba de un comentario, por l.o que existe el. riesgo 

de tomarl.o como si formara parte del. cuerpo de l.a nota informa

. ti va. 

Otro aspecto relevante es el. tema de l.as notas. Predomi

nan l.as noticias sobre pol.icS.a, catástrofes y cal.amidades, 

probl.emas urb.anos, oficial. y· deportes. Con estos temas queda 

manifiesta 1.a intencional.idad mercantil. del noticiario pues 

con el.l.os se persigue capturar y aumentar el. ndmero de oyentes, 

se venden noticias atractivas para que el. consumo sea eficaz: 

a mayor rating, mayores ventas para la publicidad. 



Con el estudio de tiempos redaccional, publicitario y 

administrativo se sabe que la intencionalidad de informar no 

es Gnica, tambi~n interviene la mercantil. 

En la siguiente fase se cuantificará el contenido del 

tiempo redaccional, el que ocupa la tarea periodistica, con 

esto nos iremos acercando al Óbjetivo de la. investigaciOn: 

determinar los mecanismos que .se emplean para semantizar la 

realidad. Antes se hace un breve análisis del gui6n de ~

ter de la tarde. 

b) Gui6n. 
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La radio, como se ha mencionado, posee una materia signi

ficante de orden auditivo,. con una infraestructura material · 

temporal, esto implica que el escucha tenga que tolerar todo 

cuanto le digan, al contrario de lo que sucedé con el medio 

impreso, en el que el lector puede elegir la informaci6n que 

le interesa o leer la secci6n·que ·más le guste (aunque la in

formaci6n ha sido previamente seleccionada por el emisor), de

jar la lectura para despu~s o releer alguna nota. 

En la radio todo el material está concentrado en un 

texto acústico, en un gui6n radiof6nico que determina la 

estructura de la audici6n: a qué hora se escuchará cierta 

nota, a qué hora la música, la publicidad, etc. 
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.El gui6n es necesario ya que l.as audiciones se ven pre

sionadas por el tiempo con que cuentan; ya sea porque pueden 

excederse del tiempo asignado y no cubrir el. tema; o porque 

sobrepasan el tiempo patrocinado por al.guna marca comercial.. 

Hay que recordar que la venta de espacio para los 

comerciantes en las audiciones de noticias tiene un costo 

adicional del.30%; lo que quiere decir que si se sobrepasan 

del tiempo rentado éstos tendrán que pagar l.a diferencia, pe-

ro corno existen contratos, la emisora no está dispuesta a 

pagar ese diferencial, por lo tanto es necesario que se 

respeten los horarios. 

De esta forma, el gui6n "es el esquema detallado y pre

ciso de la emisi6n, que comprende el. texto hablado, l.a masica 

que se va ª. incluir y l.os efectos sonoros que se insertar:in, 

e. indica el momento preciso en que se debe escuchar cada cosa. 

S61o con esa gu:!:a detalla.da (de ah:!: su nombre de gui6n) .es po

sible producir buenos programas y evitar toda confusi6n, to

da improvisaci6n, a la hora de su montaje". (19) 

"Sal.vo casos excepcional.es, las emisi.ones de radio no se 

improvisan, sino que se emiten sobre la base de un texto pre

viamente escrito. Aun en la charla o comentario, si bien el 

ideal ser:!:a que el comentarista pudiera improvisar su charla 
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con desenvol.tura y en forma ordenada y lógica, de cien perso

nas sólo hay una o dos que pueden hacerlo así". (26) 

En l.a elaboración de Monitor de la tarde no existe un 

guión propiamente dicho. Podría decirse que gracias a la 

capacidad de .sus productores y conductores no hace fal.ta. (21) 

561.o hay un '"'squema de reloj" como ellos lo denominan. Con

siste en programar la hora en c.uatro el.ementos esenciales de 

la audicí6n, con espacio de quince minutos aproximadamente; 

se transmitir~n a las 2:00, 2:15, 2:30, 2:45. A este tenor, el 

primer punto lo cubre un resumen informativo patrocinado, l.os 

tres restantes lo componen l.a información deportiva, la pol.i

ciaca, y un reporte financiero patrocinado, estos tres Gltirnos 

pueden cambiar de posición: por ejemplo, pueden transmitirse 

en primer lugar el reporte f i.nanciero, J.uego la informaCión 

deportiva y después l.a información policiaca. No importa el. 

orden, sino que ~stos sirvan como márgenes pa~a no excederse 

en l.a otra información. 

Las intervenciones de los reporteros vía tel.efónica se· 

establecen de acuerdo a l.a orden de trabajo y pueden perma

necer al aire tanto tiempo como el locutor lo considere nece

sario. La rnGsica entra después de los cortes comerciales. 
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Los efectos sonoros están compuestos (en 1a muestra) 

únicamente por alarmas de re1oj cuando proporcionan 1a hora, 

aunque tambi~n podrtan ser sirerias de patru11as, ambu1ancias, 

aviones que aterrizan o·despegan, etc.,segtin e1 tema a1 que se 

apoye auditivamente. 

Otro efecto 1o constituye la mdsica deportiva cuando in-

terviene el reportero que cubre .1a fuente. 

La información horaria se proporciona despu~s de 1os 

puentes musica1es y a1gunas veces seguida de 1a información 

climl>.tica. 

Por su parte, las noticias no están p1asmadas en un 

texto. El locutor no 1ee 1as noticias, se auxilia con 1a 

hoja de las órdenes de trabajo,·ofrece tin avance de 1a informa

.ción que se proporcionará y luego interviene ·ei reportero que 

·1a cubrió. Esto en lo que toca a 1a in·f,;rmac:ión nacÍ.ona1 y 

1oca1. La información internaciona1, en su mayor!a, provie

ne de cables, as! el 1ocutor subráya 1os datos más importan

tes y a 1a hora de transmitirlos s61o les da coherencia e 

hilaci6n. 

Esto es a grandes rasgos e1 guión de Monitor de la 

tar~~- Como puede verse, esta forma de realizar una audición 

se presta a la manipulación·de 1as noticias, que en última 



instancia conduce a la semantización de la realidad. 

De tal suerte que una persona, que escuche diariamente 

noticiarios como ~ste, "no es obligatoriamente una persona 

informada( ••. ) Sin embargo, esta aseveración desiste de su 

carácter antojadizo, al indagar cómo se incorporan las 

noticias en la mente de los lectores o de la audiencia en 

general. No es preciso entrevistarlos, para especificar el 

modo en que las reciben. Basta interrogarse sobre P.l modo 
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de producir la mercancía-noticia para darse cuenta de su cohe

rencia con el conjunto de todo el modo de producci6n". (22) 

El propósi~o que tiene el guión, en el caso de los 

noticiarios, es presentar la información jerarquizada y con

textualizada, de tal modo que el escucha sepa de .qué le. ha

blan y en qué situación se desarrollan los acontecimientos a 

que aluden. Amén de la música y efectos sonoros que estilizan la 

audici6n y le confieren un carácter estético. 

Para que un noticiario tenga calidad, "comenzar& por 

poner las noticias en orden, present&ndolas por secci~nes. Y, 

sobre todo, explicará cada noticia, ubicándola en el tiempo, en 

el espacio y en la historia. Dará de cada una sus antecedentes, 

sus motivaciones, su significaci6n, sus consecuencias. Comple

mentará la informaci6n básica con crónicas, entrevistas y 
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y comentarios adicionales que permitan al oyente orientarse, 

comprender la noticia, formarse un juicio acerca de los aconte

cimientos que se le transmiten". (23) 

Más adelante se verá si esto se cumple o no en Monitor de 

la tarde a pesar de que carece de un gui6n propiamente dicho. 

c) Géneros periodisticos. 

Al separar los elementos que conforman el tiempo redaccio

nal se encuentra que los eleirentos que ocupan la casi totalidad 

son los relacionados con la labor periodistica, los géneros. 

periodísticos. 

Los géneros periodisticos son las formas.de expresar la 

tarea periodística. Estos son: informativos, interpretativos 

y de opini6n. 

Géneros informativos: Abarcan la nota informativa y la 

cr6nica. En el caso de las gacetillas, notas informativas pre

sentadas de manera semejante a las demás, pero que son patro

cinadas por algGn grupo o particular, se opt6 por no incluirlas 

en ningan apartado especial ya que no forman parte .ni del 

tiempo administrativo ni publicitario. se prefiri6 evitar el 

riesgo de falsas apreciaciones. 
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La nota informativa es el. g€nero informativo por excél.en

cia, para su el.aboraci6n se "requiere de datos obtenidos por 

el. reportero mediante l.a investigaci6n documental. o l.a observa

ci6n en el terreno, mediante la entrevista, mediante una 

combinaci6n de.estas técnicas o del.a actividad que en general. 

se 1.1.ama reporteo; requiere de la noticia. Sin noticia no pue

de haber nota informativa ni información noticiosa en gene

ral.". (24) 

La forma m&s sencilla de dar a conocer una noticia es a 

través de la nota informativa: "la noticia es la meta inmedia-

ta del. periodismo". (25) 

D'entro de l.a categoria de los g~neros informativos, l.a 

nota informativa ocupa el. 29.95% por cantidad y el. 81.54% por 

tiempo. En l.as cinco audiciones que compone l.a muestra es l.a 

m~s abundante en cantidad y tiempo como en el. noticiario del 

lunes cinco con 23' :06" y el martes siete con 21' :16 11
• 

Para que un acontecimiento alcance e1 rango de noticia 

debe cubrir l.os siguientes requisitos: a) l.o significativo que 

el.eva, hunde, l.esiona o fomenta; b) l.o extraordinario; c) l.os 

personajes o instituciones; ch) l.a actual.idad; d) l.a proximi

dad; el l.a identidad por l.a afici6n, parentesco, nacionalidad, 

gusto, etc.; fl l.a espectaci6n; g) el. confl.icto; h) lo coti-
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di ano, la amenidad; j) el ·servicio y k) la calidad humana. ( 26) 

Si alguno de los acontecimientos reúne cualquiera de es

tos requisitos se considera period:í.stico y por lo tanto publi- ·. 

cable. La forma más sencilla de expresarlo es a través de la 

nota informativa. La rapidez con que se trabaja en el perio~ 

dismo radiof6nico hace necesario echar mano de la noticia 

para elaborar un noticiario, la actividad se rije bajo el 

viejo lema period:í.stico: "S6lo d:í. lo que tengas que decir", 

para ello utiliza las cinco preguntas básicas: ¿Qué?, 

¿quién?, ¿c6mo?, ¿cuándo?, ¿d6nqe?, con las que se evidencia 

la superficialidad de la informaci6n y se pasa por alto la 

necesidad del público por conocer lo que sucede en torno a 

un acontecimiento. 

El criterio de quienes detentan el poder de los m.:dios 

se justifica en afirmaciones como esta: "Fe1izmente para 

(el reportero) la mente humana es capaz de hacer s6lo un núme

ro limitado de preguntas, no obstante la impresi6n contraria 

~ue causa a los niños pequeños.. La curiosidad humana tiene 

solamente seis colmillos o garras para desentrañar lo 

desconocido". (27) 

La cr6ni.ca, por su parte, "gira en torno a un prop6sito 

fundamentalmente informativo y requiere que el receptor haya 
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sido testigo de lo que relata; ( .•• ) el carácter eminente-

mente personal de este g€nero, implica una reconstrucci6n de los 

hechos desde la propia subjetividad y( ••• ) exhibe un nivel 

aut€nticarnente literario tanto por el uso creativo del lengua

je como por la concepci6n de que se parte para construir la 

versi6n de un hecho o de una serie de hechos; a ello agrega-

rnos que el reportero aporta una visi6n subjetiva, su interpre

taci6n y su punto de vista sin olvidar que debe trascender la 

mera cr6nica de s~ mismo para abordar acontecimientos de 

carácter social; señalamos, finalmente, que el género perte

nece ai orden cronol6gico". (28) 

En la muestra se localizan cr6nicas parlamentarias, po

liciacas y deportivas. Unicarnente se registraron.cinco con una 

duraci6n total de 7 1 :04" en tiempo y 3.52% del total de los 

géneros. 

·Aparecen tres el rni~rcoles 7 con un tiempo de 2':58 11
; 

una el jueves 8 con 1':05'' y otra el viernes 9 con 3':01''~ 

A trav€s de estos resultados puede afirmarse que con la 

escasa informaci6n se trata de mantener estables las relacio

nes sociales existentes. Además, la brevedad con que se presen

tan los acontecimientos, en forma de suceso, obedece al 

afán de los emisores por aumentar su rating, lo que implica 

mayor número de compradores de noticias y mayores ventas de 
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publ.icidad. "Bajo l.a concepci6n de la noticia como el. hecho 

reci~n ocurrido, ef!mero -que es preciso dar a conocer, si no 

de forma instantánea, inr.lediata, de manera ··a9ortuna • antes de 

que pierda 'actual.idad'-, el. periodismo radiof6nico se revel.a 

regido por prácticas que podrían llamarse 'inmediatistas' 

tras J.as cual.es subyace J.a competencia, corno reproducci6n de 

l.os mecanismos productivos general.es". (29) 

En estos preceptos se entremezcl.an l.as intencional.idades 

propagandística y mercantil.. Por una parte, si se considera 

que l.a necesidad hist6rica que deben cumpl.ir l.os medios de co

municaci6n es la de informar de tal manera que no aísl.e a l.os 

individuos de los intereses reales y concretos, esto no sucede, 

por el. contrario (y aquí entra la otra ~arte), J.a producci6n de 

noticias en ia sociedad capitalista se guia por un solo prin

cip.io: e1 logro de t~sas de ganancia cada vez mayores. 11 Sin 

satisfacer la necesidad hist6rica se orienta a destruirl.a y 

oponerse a el.la; l.a informaci6n se transmite sobre la base de 

que aísl.a y de que por ello, tiene un precio comercial". (30) 

Géneros interpretativos: Se localizaron entrevistas y 

reportajes. Existen algunas entrevistas que se utilizaron como 

técnica para recopilar informaci6n y no como género. Se in

cluyeron en el apartado anterior .. 

La entrevista ocupa un lugar menor en comparaci6n con 



el reportaje, a9arecieron ünicarnente dos en la muestra con 

2' :2!;'" de duraci6n y 2.54% por cantidad. 
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E1 reportaje ocup6 relativamente mayor tiempo y cantidad, 

con 9' :06" de duraci6n: el 9.00% del tiempo total. 

El re!:'Ortaje constituye uno de los g€neros ~ás completos 

ya que presenta antecedentes, conparaciones y cor.secuencias del 

hecho que trate, sin embargo, su existencia no comprueba la in

tenci6n de informar en profundidad, 90r el contrario, reafirm~ 

el carácter sensacionalista de Honitor de la tarde: los tres 

reportajes que aparecieron se refieren a temas policiacos y 

de catástrofes Y· calamidades. 

G~neros de o~ini6n: Co~9renden el editorial, la colu.~na, 

el ensayo, la critica y el suelto. Todos tienen la finalidad 

de orientar el criterio de las personas acerca de determinado 

hecho o hechos. 

La clasificaci6n de estos g€neros ~plic6 un probleraa, 

ya que la toma de posici6n aparece en el cuerpo de la nota 

informativa. Apoyándose en las caracterfsticas que debe po

seer cada uno de los g€neros de opini6n, no se localiz6 ningu

no. Con esto no se quiere decir que Monitor de la tarde sea 

objetivo ni r.ucho menos imparcial. Sucede c:rue la opini6n se 

proporciona ür.icamente con base en co~entarios del locutor y 

los reporteros, particularmente los encargados de la fuente poli-



ciaca y deportiva, fen6meno que cae dentro de la editoria

lizaci6n. 
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Ex.isten rasgos de lo oue podr.!a ser una columna edi.torial 

firmada, un editorial, una cr!tica; sin embargo, la estructura 

eme presentan no corresponde a las caracter.!sticas propias de 

los mismos. Puede decirse que la opini6n se reduce a simples 

comentarios del locutor o los reporteros, que no por simples 

dejan de ser tendenciosos y distorsionadores. 

Por otro lado, en buena parte de las notas informativas, 

al final de la presentaci6n (en la mayor!a de los casos 

por los reporteros) el locutor cuenta sin previo aviso de que 

de eso se trata, por lo que si no se tiene cuidado puede 

.caerse en la creencia de que se sigue tratando de la simple 

nota informativa. A este fen6rneno se le conoce corno editoria

lizaci6n. 

La definici6n más sencilla de editorializaci6n dice que 

consiste en "incluir comentarios en el cuerpo de la noti-

cia". (31) En Monitor de la tarde esta práctica es muy frecuen

te. No debe confundirse con un editorial pues "ni las 

opiniones expresadas ni los patrocinadores son responsables 

de las opiniones expresadas por el comentarista_ (en caso 

contrario) se hace saber esta circunstancia antes o después 

de la transmisi6n". ( 32) En la informaci6n local, .casi toda 

proporcionada por reporteros y transmitida en vivo previa 
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grabaci6n, el locutor hace al final, en medio e incluso al 

principio, un comentario. Expresa su opini6n sobre el aconte

cimiento, algun~s veces interroga al reportero y hace aue 

este tambi~n exprese su sentir. 

En otras ocasiones el mismo reportero incluye su opini6n 

dentro del cuerpo de la nota, como sucede frecuentemente con 

el que cubre la fuente de polic!a y cruien se encarga de la de 

deportes. 

En el caso de la información internacional (la mayor par

te proviene de cables) , el locutor expresa su opini6n dentro 

del texto de la.nota. De acuerdo a una declaración de un cola-

borador, esa informaci6n no· se redacta, el locutor tinicamen

te subraya los datos más relevantes - a su criterio- y les da 

coherencia, de tal modo que tengan hilación. Sin embargo, en 

el proceso de codificación entremezcla opini?nes. "Esta 

actuaci6n constituye una subjetivación de la información, 

puede consistir en una sola palabra. Sin embargo, no hay 

que olvidar que en los t!tulos e informaciones, no sólo por 

lo que respecta a su redacción, sino tambi~n a su tamaño (en 

el caso de la radio al tiempo) y su disposición, se editoria

liza constantemente, ya ·que en uno y otro caso el tratamien

to dado a la informaci6n presupone una postura, una valoriza

ción". (33) 

Es cierto que el pGblico necesita 0 ue se le oriente res-



pecto a cuál deberá ser una toma de posición frente al hecho 

que se presenta, para ello existen los géneros de opinión. 
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Lo que en Ultima instancia sucede con la editorializaci6n es· 

manipular al auditorio par.a apartarlo de sus reales intereses •. 

Se trata "de infl.uir sobre las masas¡ sobre las ideas, senti

mientos, estados de ánimo, conceptos, im~genes emocionales, 

voluntad, juicios y aspiraciones de las personas, de acuerdo 

a los intereses de los propietarios de 1.os medios para -de 

esta manera- crear, corregir o conservar una determinada 

conducta en las distintas clases sociales¡ para dirigir en ' 

al.guna medida la acción social, en suma". (34) 

Tal vez la justificación de editorializar las noticias esté 

presente en la siguiente cita" "El mortal ordinario, perdido 

en el laberinto de 1a economia, la ciencia y los inventos 

(además de los deportes y los asuntos judiciales) , riecesita 

que se le tome de la mano y se le guie a través de tantas 

comp1icaciones. Por tanto, el periodismo moderno se encarga de. 

que adem&s del anuncio de los hechos, de 1.os acontecimientos 

o de las teorias, el lector o el radioescucha obtenga también una 

explicación, antecendentes y diagramas. Todo ello tiene el. 

propósito de ayudar a la gente a comprender el significado de 

lo que 1ee o lo que escucha". ( 35) 

El periodismo también ºse esfuerza por conqui.star la 

mente de los hombres a través. de la palabra hablada que di

funden las radiodifusoras. Con estos fines recurre a todos los 



matices de la ~ersuaci6n y a todos los medios de propaganda: 

La noticia es 'la materia prima' de la opini6n y la opini6n 

puede indicarse sin una sola palabra de ·comentario -segdn 
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sea la forma como se d~ la noticia con prominencia o discreta

mente. Sin ~e se trate de ocultarlo, ( ..• ) la radio trata 

de influir a trav~s de sus comentarios, su~ entrevistas y 

por medio de los muchos oradores ~ue sostienen diversos pun

tos de vista". (36) 

En esta parte de la investigaci6n "queda evidente la 

·ideología ~ue determina la elaboraci6n de los g~neros perio

dísticos. Más a1·1i:;: de las sugerencias contenidas en los 

manuales de redacci6n, se encuentra un sistema social oue de-

be perpetuarse en beneficio de unos cuantos. De acuerdo con 

,este objetivo, cada uno de le~ g6nG:ros period!sl:.ico!::i posee 

una carga ideol6gica que lo hace recomendable para difundir 

algunos hechos noticiosos y peligroso para difundir otros". (37) 

Los g~neros de informaci6n, especialmente la nota infor-· 

mativa, abunda a lo largo de las cinco audiciones. Se explica 

el hecho por la sencillez en la elaboraci6n de una nota infor

mativa: s6lo tiene que responder a sus preguntas cásicas y 

además por la objetividad '!lle preqona. 

Los g~neros ~nterpretativos aun<?Ue ocupan el se~undo lu

gar por cantidad, la cifra de los anteriores es muy su¡:'erior. 



Podr:r.a pensarse que 1a inclusi6n de estos géneros ofrece 

ca1idad period:f.stica a 1a audici6n, no obstante, el hecho 

se minimiza cuando se haya .comprobado aue estos se dedican a 

notas policiacas y de catástrofes y ca1amidades. 

Por su parte, los géneros de opini6n no aparecieron en 

ninguno de los noticiarios, en cambio se apreci6 una buena 

cantidad de notas editoria1izadas. 

ch) Fuentes. 

La fuente de donde proviene 1a informaci6n puede ser un 

reportero, un corresponsal o una instituci6n. Luego de reali-

zar 1a cuantificaci6n a1 respecto se encontró que existen 

_cinco tipoz de fuentes: reporteros, agenclas, corresponsales, 

instituciones y auditorio (ver esquema ocho). 

Los reporteros ocupan el primer lugar en intervenciones .. 
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Trabajan únicamente en el área metropo1itana, en c¡enera1 cada 

uno de e1los c_ubre materjns espec:f.ficas. Sus trabajos aparecen, 
I' 

en 1a mayor:r.a d.e los casos, v:r.a te1ef6nica, supuestamente en 

vivo (elemento difici1 de comprobar) , y en otras ya edita-

das. 

La mayoría de los re~orteros presenta su información a 

manera de nota informativa con supuesta objetividad. Sin 

embargo, en muchos casos el ·locutor, a1 insertar un coment¡:¡-
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rio, hace que e1 reportero exprese su parecer. Por l.o que res

pecta a l.os reporteros de l.a fuente poiic.iaca y deportiva, es

tc>s parecen tener autonomía, aunque presentan l.a: informaci6n 

en forma de notas informativas y crónicas, no dejan de estar 

cargadas de significaciones. Caen.en l.a editorial.izaci6n. 

"Muchos reporteros no se suman voluntariamente a la rni

si6n de manipul.ar a través de l.os medios; el.l.os también son 

manipul.ados y ejercen su profesión -al. menos quienes traba

jan para l.os grandes medios- segün l.a pauta que impone l.a el.a

se. en el. poder". (38) 

La apárici6J\. de notas provenientes de agencias ocupa el.· 

.segundo l.ugar. Aunc;:ue no se menciona directamente, se sabe, 

segün uno de l.os col.aboradores del.. noticiario, que toda l.a 

informaci6n internacional. proviene de esta fuente. 

Fue imposibl.e determinar l.a participaci6n de l.os corres

FOnsal.es ya que nunca intervienen directamente. 561.o en una 

ocasi6n se hizo referencia a uno de e1los, pero no se especi

fic6 hasta d6nde era col.aboraciOn de €1 y hasta d6nde material 

cabl.egráf ico. 

Algunas veces l.as instituciones envían a l.os medios .infor

maci6n acerca de sus gestiones. En l.a radio es difícil. esta- , 

blecer cuándo se trata de esta fuente, a menos ~ue sea un vo

cero de l.a instituci6n quien proporciona directamente la infor-



maci6n. S6lo se registr6 un caso como ~ste. 

Por último, el público tambi~n constituy6 una fu.ente 

y cuya intervenci6n (no directa) se clasifica como servicio 

social: fugas de agua, personas desaparecidas. 

·La informaci6n "no es colocada en un mercado dominado 
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por estilos de consumo definido por 1as necesidades de una mino

ría de la población. En este .Proceso, la informaci6n dej6 de 

ser un acontecimiento significativo en funci6n de sus rafees 

y marco de origen, para transformarse en una mercadería des

provista de todo valor social ( ••. ) La necesidad de compren

sión de los eventos de su propia realidad es desplazada por 

la de asegurar su aceptaci6n en el mercado". (39) 

En seguida aparecen los resultados de acuerdo con cada 

una de las fuentes (ver esquema ocho) : 

l..- Los reporteros cubren únicamente el medio local y 

difunden la corriente ideo16gica de la emisora a tra

v~s de la editorializaci6n. Durante la semana, su par

ticipaci6n ocupa el primer lugar, 96 de un total de 

l.63. 

2.- La informaci6n proveniente de cables ocupa el se

gundo lugar. Las agencias cubren sólo los acoP-teci

mientos del extranjero. Así, del total de las notas 

63 son de agencias. 
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3.- El auditorio como fuente de informaci6n ocupa el 

tercer lugar con dos participaciones en toda ·la sema

na. 

4.- Los corresponsales tienen una participación en 

toda la muestra. Es dificil verificar este dato pues 

nunca habl6 directamente, s6lo se le dio cr~dito. 

5.- Finalmente, 1as instituciones tambi~n reqistraron 

un solo caso. La informaci6n se proporcion6 v!a 

telef6nica por el vocer~ de una dependencia, en 

este caso Comunicaciones y Transportes. 

d) Origen • 

. El origen de la informaci6n de Monitor de la tarde se di

vide en tres regiones: local, se refiere a lo que acontece en 

el D.F. y el área metropolitana; nacional, lo que sucede en 

la provincia y/o que por. su importancia afecta a todo el país: 

e ·iriternacional, aquello c;ue se suscita en el resto del ·mundb. 

En el esquema nueve puede apreciarse 9'\le el tipo de in

formac i6n local es la qile predomina tanto en tiempo: 46,08%, 

como en cantidad: 39.63%. El segundo lugar lo ocupan por tiem

po la informaci6n nacional con 24.23% y el tercer lugar la 

internacional con 19.87%. Con respecto a la cantidad, la 

informaci6n internacional supera a la nacional: 35.97% y 

24.39% respectivamente; se publican más notas internacionales 

pero más breves, telegráficas. 



Si se unieran la informaci6n nacional y la internacional 

en un solo bloque, 16gicamente sumar!a mayor cantidad tanto 
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en tiempo como en· unidades. Esto; . ~ una parte, reaf irmar!a 

la política de Monitor de proporcionar mayor cantidad de infor

maci6n nacional, a fin de que el auditorio se entere de lo 

que sucede en el país. Por otra, este hecho es contradictorio 

al observar que en e1 resumen informativo, ~e se transmite 

en red naciona1, abundan las notas internacionales. 

La cantidad de las notas"internacionales sobre la canti

dad de tiempo no es coincidente, ello se debe a la manera 

en que se presentan, en forma te1egr~fica. "La informaci6n 

internaciona1 es hoy una mercanc~a que se vende en e1 mercado 

( .•• ) las agencias se apropian ··de la realidad por la sola 

circunstancia de disponer de la capacidad t~cnica para 

hacerla conocer. Su comercialización modifica la naturaleza 

e importancia relativa". (40) 

Los porcentajes por tiempo y cantidad de las tres clases. 

de información demuestran que la pol!tica de Monitor de la 

tarde es que a mayor cantidad de información, no importa que 

la proporcionen en forma telegráfica, mayor informado está el 

auditorio. "En escueto estilo telegráfico se busca lanzar 

al aire en el menor ndmero posible de minutos, el m_ayor 

ndmero de noticias". (41) 



En otras palabras, se rige "por una concepci6n inforrna

.tiva cuantitativa, seg~n la cual la abundancia de 'noticias' 

( ••• )es sin6ni.mo de garantía de informaci6n 'completa' para 

el auditorio. De acuerdo a dicha t6nica -0ue pretende enterar 

al escucha de •todo' lo oue acontece- la estructura de las 

emisiones se caracteriza por la manipulaci6n de informaciones 

en un periodo limitado". (42) 

La temática de la inforamci6~ también es cuestionabxe 

ya que interesa eaber si realmente se informa al público 
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de lo que sucede en el ámbito nacional. Por ahora puede 

afirmarse ~ue no interesa tanto la duración de las noticias 

corno su cantidad. En tan poco tiempo es difícil eme se contex

tualice el hecho, por el contr~río, s~ ~xtrae de sus verdade

ras significaciones. 

Si esto sucede en el ámbito local-nacionalr C'Ue supuesta

mente tiene preponderancia, en -·lo internacional interesará 

menos el contexto, su ubicaci6n en la historia importará 

menos. Si la noticia se inscribe en un proceso de producción 

mercantil, la presentací6n de los acontecimientos tendrá que 

ser en forma vendible, consumible. 

11 Basta interrogarse sobre el modo de producir la mercan

c!a not1cia para darse cuenta de su coherencia con el conjun-



to de todo el modo de producción. Por una parte coexisten y 

se yuxtaponen los temas más abigarradores en un tiempo o en 

un espacio muy limitados". (43) Aun cuando se pretenda que el 

noticiario da cuenta de una realidad totalizadora, "el mate

rial con que se trabaja -el hecho noticioso, o la noticia-

es en esencia atomizador, fragmentario y parcial. Se asiste 

a un proceso de ai,slamiento del hecho, cortado de sus ra:Lces, 

vaciado de las condiciones que presidieron su aparición, 

abstra:Cdo de un sistema social que le confirió un sentido y 

donde €1 mismo desempeñó un papel revelador y significa

tivo". (44) 

e) Materias o secciones. 

Otra parte del análisis morfológico del noticiario 

consiste en dividir las noticias segGn la materia sobre la' 

,cual trata. La elección de las materi2s o secciones se reali

zó por los temas tratados durante toda la semana. Se engloban 

algunos de la misma categoría en bloques generales, a fin de 

manejar un número limitado de temas. 

De esta forma, la info:i::mación de Monitor de la tard·e se 

dividió en las siguientes materias o secciones (ya mencionadas 

en las pp. 83-84) : política nacional, economía nacional, eco

nomía y política internacional, laboral, agricultura y ganade

ría, sociedad y problemas urbanos, educaci6n, finanzas, 
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po1icía, catástrofes y ca1amidades, ambiente artístico, turis

mo y deportes. La variedad temática parece perseguir 1a 

obtención de un auditorio más grande. Lo' atractivo de 1os 

temas hace má·s digerib1e e1 programa, de consumo más fáci1. 

"E1 periodismo burgu€s parte de 1a base de que no puede 

vo1ver a 1as masas contra sí mismas, ( ••• ) no puede pretender 

que 1os propios trabajadores demanden peores condiciones 

de vida para e11os a fin de que aumenten sus ganacias 1os 

capita1istas. Por 1o mismo, sabe que -a 1o más- puede 

encauzar 1as inquietudes de 1os asa1ariados -enf i1adas contra 

1a burguesía- hacia otros terrenos, co'ri e1 objeto de 

di1uir1?s, hacia 1a actua1idad deportiva, 1os espectácu1os 

artísticos 1igeros, 1a cIÓnica policia1, etc., con 1o que 

.debilita 1a imagen de 1o 'po1ítico•, y puede, 1uego, a1te

rar1a de acuerdo con sus intereses". l45) 

Las materias que se co1ocan en 1os primeros tres 1ugares 

por cantidad son po1ít¡ca y economía internaciona1, prob1emas 

urbanos y po1icía, con 30.37%, 13.29%, y 12.65% respectiva

mente. Mientras que 1os tres pr.imeros por tiempo son prob1e

mas urbanos, po1icía y deportes; la materia po1ítica y econo

mía internaciona1 ocupan e1 cuarto 1ugar: 24':00", 22':31" y 

15:20" respectivamente. 



En l.a secci6n po1ic1a, que abunda tanto en tiempo como 

en cantidad, se encontraron e1ementos que tienen que ver con 

asuntos judicial.es como robos, asesinatos, accidentes 
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. sangrientos, asi como deé::·l.araciones de funcionarios con respecto 

a indices de1ictivos. 

La nota roja es un e1emento indispensab1e en una socie

dad el.asista. A través de e11a, 1a burguesia estab1ece cuá1es 

son 1os val.ores. que deben respetarse, estab1ece 1a dicoto

mia entre buenos y ma1os. De esta forma, por medio de 1a nota 

roja se exhibe a 1os criminal.es que cometen acto.s contra 1os 

buenos ciudadanos, impu1sados por motivos que s61o a un 1uná

tico podrian ocurr1rse1e. Nada se dice en cambio de1 contex

to econ6m~co y socia1 de aqué1 personaje. La nota roja con

testará a1 qu~, cuándo, d6nde, c6mo (con una réspuesta con 

todo 1ujo de deta11es) y rara vez a1 verdadero por. qué, en 

su 1ugar asistirán conc1usione~: nada más de pura puntada, 

porque estaba drogado, etc. 

La forma en que se proporciona 1a noticia en 1a .. socie

dad capita1ista atiende a1 1ogro de tasas cada vez mayor.es 

de ganancia, "1a informaci6n se transmite sobre 1a base de 

'!.lle ais1a y de que, por e11o, tiene un precio comercia1: 1a 

infarmaci6n más comercia1 es, 1amentab1emente, 1a más ais1ado

ra para 1a ciase trabajadora. La 11amada 'cr6nica roja', que 

uti1iza 1a muerte y 1a de1incuencia co~ercia1mente, intenta 



aparecer como el espejo de la clase trabajadora para la 

burguesía y, además, intenta hacer de la opini6n que la 

bur~uesía tiene de esta clase trabajadora, la opini6n de to

dos los miembros de la sociedad". (46) 

Otro de los temas que predomina es el deportivo. Mate

ria que no puede faltar ya 0ue es un elemento más del control 

social. "La temática deportiva es una forma tradicional de en

tretener y de motivar al pavlico. Ahora bien, difundida con 

sobrecarga de contenidos se siente por las minorias como una 

forma de distraer del problema fundamental a la masa. un 

peld~ño más hacia l~ sumisi6n. El futbol suplanta asi a la 

política y a la economía, cuyo acontecimiento en la mayoría 

de los ciudadanos podría originar tensiones". (47) 

El deporte se emplea como una mercancía, como algo que 

puede adquirirse, en el que incluso se puede participar al 

formar los equipos del barrio o al vibrar junto con las estre

llas del deporte por sus triunfos o sufrir junto con ellas 

sus derrotas. "El control social y el control político se 

ejercern eficientemente sobre esas masas adormecidas, verda

deramente enajenadas, fan~ticas, protagonistas de ceremonia

les místicos". (48) 

Por otra parte, el deporte responde a diversos intere

ses econ6micos, por esto "la inforrnaci6n sobre. el.los no se 
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limita a los comerciantes auspiciadores de programas y avisadores en 



1.1.5 

1os diarios (o cua1quier otro medio de difusi6n). Funcionan, 

asimismo, 1oter1as autorizadas de pron6sticos deportivos, 

apuestas en 1as carreras de caba11os y en 1os combates pugi-

11sticos e igua1 o para1e1amente, mafias organizadas de apos-

tadores i1ega1es. Junto a todo.esto crecen industrias de pe

riódicos y revistas especia1izadas e irunumerab1es negocios de 

carte1es (posters) de deportistas, equipos, emb1e~s, ga11arde

tes, ca1endarios, etc. 

"La informaci6n p.eriod1stica inf1uye poderosamente so

bre e1 comportamiento individua1 y socia1 de1 aficionado. 

Transforma sus espectativas normaies: ambición de conocimien

to, ubicaci6n frente a 1os prob1emas de 1a vida rea1, en fana

tismo depo.rtivo casi comparab1e a1 fanatismo re1i.gioso de 1os 

calvinistas durante 1a Reforma". (49) 

Las notas sobre po11tica, economía y prob1emas urbanos 

·ocupan 1ugarés considerab1es tanto en cantidad como en tiempo: 

siri embargo, no puede decirse que sean una fuente confi<ible 

para estar bien informado. En el siguiente apartado se ana1i

zarán los mecanismos que se emplean para semantizar una no

ta¡ se verific.ar:i entonces c6mo una noticia aparentemente 

importante puede estar cargada de significaciones que final

mente 11egan a desviar e1 cometido del periodismo, en 1ugar 

de informar se desinforma a 1a pob1aci6n. 
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Tal vez se considere conveniente eliminar los temas de 

1a farándula, bastante tiene que soportar e1 receptor con e1 

contenido de las demás notas. Sin embargo, la justificaci6n 

de los emisores seguramente será que la informaci6n que pres

tan es. seria: no caben temas superficiales en un programa de 

prestigio. 

f) Marco de 1a informaci6n. 

Otra de las unidades comunicacionales que se eligieron 

fue e1 marco de la informaci6n, el pars a1 que se refiere 

1a noticia. La ventaja que presenta es que en e1 estudio del 

ámbito nacional es posible verificar a qué parses se destina 

mayor o menor informaci6n. 

En e1 esquema diez puede observarse la ml'.nima canti

_ dad de notas que aparecen diaria y semana1m~nte sobre cada 

pars. Se registran 28 parses de 1os cuales México 

alcanza mayor ntlmero de participaciones; a 10 largo de 1a se

mana apracen 92 notas, 59.74% del total. Le siguen Argenti

na y Alemania Occidental con seis notas cada una: 3.89% del 

total.Es necesario señalar que e1 tiempo destinado a 1a in

formaci6n del exterior a 10 largo de 1a semana s6lo fue de 

32':35", que dividiéndose entre 1as 62 notas internacionales 

(ya exceptuadas las 92 correspondientes a nuestro parsJ pue

de percatarse e1 carácter telegráfico de 1a informaci6n pro-

veniente del extranjero. 
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Los temas que se trataron en torno a Argentina y Al.ema~ 

nia Occidental. fueron, respectivamente: l.a asunci6n al. poder 

del. presidente electo Radl. Al.fons!n, y l.a cel.ebrac~6n del. 

sorteo para l.os partidos de futbol que se jugar&n en el 

campeonato mundial. México l.986. 

En tercer l.ugar se ubica Suiza con cinco notas, 3.24% 

del. total., con informaci6n acerca de una reuni6n de l.os países 

miembros de l.a OPEP para establ.ecer precios y nivel.es de pro

ducci6n. 

Al. resto de l.os países s6l.o se l.es dedica una, dos y has

ta tres notas. 

Con el. mar= de la informaci6n concluye . el .aniil.isis mor- . 

fol.6gico de Monitor de J.a tarde. A través de él. pueden obser

varse algunas de J.as características del. noticiario.Se dis

tinguen' J.as intencional.idades mercantil. y propagandística del. 

emisor. Se presentan notas atractivas que garantizan un 

consumo eficaz; no importa tanto s1 se alterari sus valores 

significativos en l.a sel.ecci6n de l.os datos si el objetivo es 

aumentar el.·rating, a fin de incrementar las ventas de publi

.cidad. 

La sel.ecci6n de los datos y de J.a combinaci6n ofrecen l.a 

posibilidad de sostener el. sta'tu quo en la sociedad. La su-
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perficialidad de los temas y la brevedad de su presentaci6n 

lp garantiza y para justificar el hecho de que el p11blico es

tá mayormente informado se proporciona mayor nllmero de noti

cias. 

La ausencia de un gui6n propiamente dicho permite mani~ 

pular la informaci6n de modo que las noticias aparezcan en 

forma de suceso y no como acontecimientos que permitan al 

pdblico ubicarse en el problema y conocer las implicaciones. 

Otra de las cosas que permite la ausencia de gui6n es la 

intromisi6n de comentarios por parte del locutor o reporteros 

dentro de1 cuerpo de la notic1a. La editorializaci6ri oríenta 

el criterio del escucha de acuerdo a los intereses de los pro

pietarios de los medios y sostiene el.statu quo. La acep

taci6n de las noticias en el mercado tiene preminencia sobre 

la necesidad el auditorio por comprender la realidad social. 

Dentro de las unidades comunicacionales estudiadas, la 

referente a materias o secciones es muy importante pues de

termina el carácter sensacionalista del noticiario. La exis

tencia de un gran nllmero de noticias acerca de temas de poli

cía y catástrofes y calamidades es un elemento relevante para 

aislar a la clase trabajadora, al extender la opini6n de 

unos cuantos a todo el auditorio y despolitizarlo al omitir 

y relegar otros temas. 
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En suma, los intereses de quienes detentan el. poder econ6-

rnico están por arriba de l.os intereses de quienes tienen l.a 

necesidad de saber l.o que acontece. El. interés de l.ucro se 

opone a l.a verdadera funci6n de l.os medios masivos: l.a infor

maci6n se convierte final.mente en desinformaci6n. 

2. Estructural.. 

Aquí se desarrol.l.ará l.a segunda parte del. anál.isis estruc

tural. del. contenido del. noticiario, el. cual consiste en "aisl.ar 

y examinar l.os el.ementos que intervienen en el. proceso de se

mantizaci6n del. mensaje y que constituyen el. contenido mani

fiesto del. medio". (SO) 

La semantizaci6n, como ya se indic6, es "el. proceso 'por 

el. cual.. un hecho X ocurrido en la real.idad social. es incorpora

do, bajo la forma de significaciones,.a los contenidos de un 

·medio de comunicaci6n de masas•. (51) Ahora bien, toda seman

tizaci6n resulta de dos operaciones fundamentales que realiza 

el emisor: selecci6n y combinaci6n de signos. 

La operaci6n por selecci6n se real.iza dentro de una reper

torio determinado de unidades disponibles: de tales aconteci

mientos se eligen los que se publicarán. La operaci6n combina

toria resulta cuando se manipulan las unidades sel.eccionadas 

para formar el. mensaje: de los acontecimientos elegidos se es

tablece el orden en que apracerán. 
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Quienes elaboran los mensajes periodísticos saben muy bfen 

que la envoltura con la que los presenten es muy importante. 

El tiempo que se le dedique a una nota, los comentarios, el 

~nfasis de la voz, la jerarquía, entre otros elementos, ha

cen que el pGblico se sitúe en la trampa del emisor. Una 

noticia que se refuerza con comentarios, dec1araciones, que se 

presenta al inicio del noticiario o que se le dedique mayor 

duración será más ilrport:ante que otras. En Monitor de la tarde 

esta práctica es muy frecuente, ~l locutor decide por el 

auditorio sobre cuál será el acontecimiento más relevante de 

la jornada, al que se le debe presentar mayor atención. 

"Todo esto puede resumirse en una idea fundamental y muy 

sencilla: en un mensaje, el contenido no es lo único que 

'significa•. Cuando digo algo, el modo en que lo digo y lo 

que no digo y podría haber dicho son aspectos inseparables de 

lo que digo. La informaci6n transmitida no es pues ( ••• ) una 

propiedad intrínseca del mensaje individual, sÍno que 'de-

pende del conjunto del cual proviene'". (52) 

La radio,. como se ha indicado, posee una materia signi

ficante de orden auditivo, de ella surgen varias series informa

cionales, los procesos de transmisión de signos obedecen a 

un código auditivo. Así, la radiodifusión cuenta con una 

serie ling6ística: la que genera palabras; una serie informa

cional paralingüística: sonidos y música que ambientan, enfa-
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tizan, impl.ican admiración, etc., y una serie informacional. no 

l.ing~ística, compuesta de el.ementos como e1 ru~do que "general.

mente constituye un dato rel.evante debido a que puede estar 

provocado por desajustes técnicos de emisión, transmisi6n o 

recepci6n, pero que en ocasiones puede responder a interferen

cias premeditadas". (53) 

al Recursos. 

En e1 l.enguaje periodístico todos l.os signos poseen l.a 

misma importancia, tan importante es 1o q~e se dice como 1a 

forma en que se presenta. El significado de los mensajes no 

s6l.o se transmite por el. texto de una noticia, sino también 

por ·1a jerarquía que adquiere, J.os comcntari.os (e1 discurso 

o habl.a) del. l.ocutor o reporteros, l.a mdsica, etc. 

En 1a prensa, se estudia el. significado de l.a informa

ción por e1 titular, l.as fotografías, la posición· en.la 

página y de J.a página del. periódico, l.as características tipo

gráficas, etc. Los recursos tipográficos.atienden al. empl.a~ 

zamiento, al. titul.ado y a J.a presentación. 

AJ. real.izar el. análisis audiográfico hay que atender a 

las características propias del. medio, además de las de l.a 

emisión o emisiones a estudiar. En Monitor de l.a tarde es di

fícil. encontrar una estructura que rija el corpus de l.as 

audiciones. Por tanto, interesa establ.ecer un paral.el.i.smo entre 
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los recursos tipográficos de la prensa y sus correspondientes 

en el noticiario. 

Los elementos paralingtlrsticos de la prensa se refieren 

a los recursos tipográficos, y los no lingfirsticos a las foto

grafras. Al establecer una relaci6n con el peri6dico hablado, 

se tendrá que a los recursos paralingttrsticos corresponderán 

emplazami~nto, avances, entrada y presentaci6n. 

El emplazamiento se ocupará del lugar o momento en que 

aparecen las noticias y del tiempo que se les dedica. Para 

valo.rar el emplazamiento de Monitor de la tarde hay que 

acudir a los resultados del an~lisis.morfol6gico. En ellos 

se observa .que la estructura de~ noticiario es variable 

aunque posee un diagrama de reloj que prevé la saturaci6n de 

noticias y tiempo asignado. 

Las secciones que siempre aparecen en un momento determi

nado son resumen, policra, deportes y finanzas (14:00, 14:15, 

14:30 y 14:45). El conjunto de la informaci6n es completamente 

ajeno a un orden 16gico: aparecen, por ejemplo, las activida

des presidenciales después de una nota roja y luego de comer

ciales. 

El emplazamiento también atiende a las series comunicacio

nales que se estudiaron: géneros periodrsticos, fuente, 

origen de la informaci6n, materias o secciones, marco de informa-
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ci6n. 

La entrada de una noticia radiof6nica·juega el miSl!!o 

pa~el que el titular de la prensa, a trav€s de ella se i~ten

ta enterar al pdblico en un santiam€n de lo que versará la 

nota, oor medio de ella se conoce el cru€ o el qui€n antes del 

c6mo o el t)Or qu€. 

En Monitor de la tarde, la mayor!a de las notas carece 

de en'trada propiamente .dicha, ya que se sustituye por un. 

avance-comentario del lo.cutor. 5610. en el. caso del reSUl!len 

aparecen dos caJ::.ezas de l.as notas más i.""portantes, deloido 

a la ~revedad del servicio. La manera en que ~e ~resentan 1as 

notas del resumen ~arece la entrada de las I!lismas· ~or su 

rr.evedad. 

La presentaci6n se refiere a la estructura de la nota 

y a la forma en c6mo aparece. Está muy ligada al emplazamiento 

'en cuanto al tiempo en que se publica una nota con respecto 

a las. de!>tás; si está rodeada de anuncios !'.'Ublicitarios; si 

aparece completa o er. partes; si· se acredita.o no a1 reµorte

rc. o cualquier otr~ fuente; si aparecen ruidos en la cornuni

caci6n; si se ambienta la informaci6n con efectos sonoros o 

mdsica, y el tiempo que se le dedica a cada nota. 

Aunque en algunos casos la ~resentaci~n del ~ es 

varial:le, generalmente sigue upa misma estructura: las materias 

a ·las que se les dediC.a mayor tiempo son po1icía, deportes y 
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problemas urbanos, éstas tambi~n abarcan mayor espacio en los 

comentarios del locutor o los mismos reporteros. Son las sec

ciones mayormente editorializadas, con lo que queda fuera de to

do lugar la objetividad y la neutralidad a la que se refería en 

el expediente de identidad. 

Hay gue agregar que los avances de la.s notas editorializa

das por el locutor no dejan espacio a que el pUblico asuma un 

punto de vista propio respecto a tai o cual hecho. Antes de 

seguir escuchando la informai6n, su posición ha sido encaminada: 

debe estar a favor o en contra de una acci6n, sabe ya c6mo cali

ficarla o c6mo aplaudirla. 

Si bien esto pertenece a los-signos lin~üísticos se encuen

tra interrelacionada con lo::: ·p~r~lingü!.sticos debido a ele111t=nt._os 

Como.el tono de voz, gue puede interrogar, enfatizar, marcar eno

jo, algría, admiraci6n •.. 

La rnüsica se emplea s6lo en algunas ocasiones en la informa

ci6n deportiva; entra en primer plano y va desvaneci~ndo-se confor

me el reportero ofrece su informaci6n, al final sube nuevamente 

hasta quedar en primer plano. 

Existe otro tipo de mGsica que se inserta luego de los 

anuncios comerciales antes de proporcionar la inforrnaci6n. La 

clase de müsica es ligera: instrumental, y al~unas veces acampanada 

de trinos de pajaril.los. Su duraci6n varía entre 15 se9illldos a 1 minuto. 
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Aunque en Monitor de la tarde se.le denomina puentes musi

cales, caben mejor dentro de la clasificación introducci6n o a

pertura que establece Mario Kaplün: "Tras el anuncio de presen

tación o a veces al entrar en materia, abrimos la emisi6n con un 

tema musical. Es como el levantarse el te16n. Al mismo tiempo 

comunica la atmósfera de la emisión o la de su escena inicial". (54) 

La rnüsica de Monitor de la tarde parece hacer olvidar al 

auditorio que se encuentra escuchando una emisi6n·-de noticias. 

Se le presenta asi un mundo amable, tranquilo. 

Por otra parte, el origen de las noticias nunca se cita, 

hay que deducirlo luego de escuchar las notas. 

Con esto queda concluida la exposición de los elementos 

paral:ingtttsticos que intervienen en el noticiario. A continua

ción .se revisarán los recursos lingHisticos •. 

Ei lenguaje es un "sistema de signos que nombran simbólica

mente. lo pensado (significados), o sea que los si_gnos materiales. 

son instrumentos para expresar y comunicar a1go.con lo cual no se 

identifican y de lo cual representan s6lo la manifestación exte

rior, de expresión fisica". (55) De esta forma, en un proceso de 

comun~caci6n, el lenguaje desempeña seis funciones, cada Una don, 

de se ubique un proceso. 

Las funciones que más interesan son aquellas que se presen

tan dentro de la informaci6n de masas, las que se centran en el 
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receptor (conativa), en el mensaje (poética) y en el contexto 

(referencial), ya que es con estos puntos con los que el emisor 

marca el estilo de la comunicaci6n. 

Se supone que la funci6n b§sica del periodismo es la re

ferencial, ya que su objetivo es dar a conocer lo que sucede 

en torno a la gente, en el contexto en que se desarrollan los 

acontecimientos; sin embargo, en la pr§ctica no es así, la fina

lidad del periodismo se transforma para atender a los intereses 

de quienes detentan el poder. 

Y es a través del lenguaje que se desvía la verdadera 

finalidad del periodismo. La lingüística, "ciencia que estudia 

e1 lenguaje en su esencia y en sus aspectos gerieralas, sin re

ferencia a una lengua determinada", (56) se manifies~a en tres 

formas: fonética, estudia el aspecto de la voz del lenguaje, 

sus sonidos. Psicología del lenguaje, estudia el aspecto psí

quico de la actividad lingüísitica. Semántica, estudia "la rela

ci6n entre el signo lingüístico material ('significante'} y 

('significado'}". (57) Aquí interesa la semántica ya que estu

dia la relaci6n de un signo con los referentes expresados en un 

mensaje. Así, los mensajes periodísticos no siempre aluden a la 

realidad, ésta se incorpora bajo significaciones, se semantiza. 

El proceso de semantizaci6n se lleva a cabo por medio de dos 

operaciones: selecci6n y combinaci6n, dentro de ellas intervie

nen elementos como las unidades redaccionales, los items (pala

bras, silencios, temas, estereotipos) y aun los operadores 
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medios masivos" (58) como terrorista/activista. 
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Además interviene, en el nivel de la comunicaci6n, un 

universo semántico que "contiene a l.o~ actores, 1as funciones, 

las cualidades y los aspectos del hecho o acontecimiento obser

vado". (59) El universo semántico se compone de diferentes ope

raciones: contextualizaci6n (d6nde), temporalizaci6n (cuándo), 

personalizaci6n (quién), clasificaci6n (qué), descripci6n (c6-

mo), explicación (por qué) y circunstalizaci6n (situacLones que 

anteceden, siguen o están inmediatamente asociadas al hecho 

central). (60} 

"El emisor dentro de la informaci6n colectiva, es siempre 

un grupo social con el suficiente poder como para difundir men

sajes a grandes mayorias, lo que significa una clara inserci6n 

en.las intencionalidades mercantil y prcipagandistica, un conce

bir al pablico por estereotipos y un empleo creciente de coar

tadas que vienen a justificar, especialmente a los demás, el 

cotidiano quehacer de informar". (61) 

El fin que persiguen quienes detentan el poder de los 

medios es lograr la perpetuaci6n del sistema a través de los 
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mensajes cargados de significaci6n. "F.l diario asume e1 desor-

den del mundo, nos lo explica, le pone coherencia, lo trans-

forma en orden, lo simboliza.". (62) Y ~ara ello utiliza una 

amplia gama de mecanismos que le permiten semantizar la reali-

dad: aquellos que manipulan los hechos y el uso de recursos y 

figuras ret6ricas, entre otros. 

Entre los mecanismos que ~e emplean para sernantizar la 

realidad se pueden citar, en primer lugar, aquellos que manipu

lan los hechos (63), "cualquier P.alabra o sonido propuesta· a 

la asimilaci6n del receptor, tiene la rentabilidad de su pre

disposici6n y s~ conducta. Cualquier comunicado es suceptible 

de .condicionur criterio y acción". (64} 

Según Manuel Vázquez Montalbán, existen tres recursos para 

•
1 i.ntegrar cual.quier comunicadc dentro de su orden de los hom

bres y cosas". (65) Estos son• 

1.- La constante repetici6n de un hecho normaliza.la con-

ducta del receptor. Ejemplo: La constante repetición 

respecto a que el ex presidente José López ?artillo no 

podía ser llamado a justificar el exceso en el gasto 

de la cuenta pública 1982 (66) normaliza la actitud pa

siva de la gente ante los abusos de algunos funciona-

ríos .. 

2. - El hecho se vanaliza, se le resta significación. 

Ejemplo: Existen hechos que realmente son importantes 
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para la poblaci6n de la ciudad de M~xico, es el caso 

de la explosi6n demográfica o el ~ndice.delictivo. 

Aunque esta informaci6n se proporciona, se vanaliza 

su contenido al ofrecer solamente datos y cifras .de 

manera sensacionalista. (67) 

3.- El hecho se instrumentaliza. Aunque se trata de un 

acontecimiento que vaya en contra de1 sistema éste se 

publica, pero de tal forma que sirva de instrumento 

para preservar el statu quo. Ejemplo: Acusar a un ex

funcionario que hizo malos manejos del presupuesto fe

deral puede resultar peligroso; sin embargo, es nece~ 

sario repudiarlo ante todo el pueblo, no de.manera di

recta, sino mediante dec1araciones como 1a que expone 

el presidente de la Canacintra, acompañada de una lec

ci6n: "Ahorita lo importante es que sigamos trabajan-. 

do todos y no tratemos de buscar lo que desgraciada

mente ya tenemos que superar. Y dentro del Distrito 

Federal se encuentra que ha habido malos manejos. ;se

ñores, hay que aplicar la ley y punto!, ¡Y sea quíen 

sea y punto!, pues por eso tenru:Jos una C~nstituci6n, 

¿verdad?" (68) 

Existen otros mecanismos para disfrazar la realidad sin 

que el receptor se dé cuenta de ello, para esto se emplea la 

ret6rica, el arte de persuadir: "la ret6rica parte de lo que 

todos saben y trata de utilizar ese saber común para reforzar 
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sus argumentos. Dif1cilmente aporta c.onocimientos nuevos so

bre algo, dif1cilmente se interesa por la cuestión del conoci

miento. Verosimilitud y vida cotidiana marchan juntas". (69) 

Los mensajes retóricos pueden manifestarse a través de 

los recursos y figuras retóricas •. (70) 

Entre los recursos ret6ri~os más empleados en Monitor de

la tarde se encontraron los siguientes: 

1.- Ejemplo: Se recurre .. a la vía inductiva, de un hecho 

particular se llega a uno universal. Ejemplo: El Fon

do Monetario Internaciona1 tuvo una reunión en Versa-

lles y en ella se dijo que México puede ser un ejem-

. ple de un país aue tiene deseos de salir de la crisis 

económica. De esto se deduce que siguiendo las medidas 

económicas que ha tomado nuestro país, las demás nacio

nes deudoras saldrán también de la c~isis porque Méxi

co ya _va de salida. (711 

2.- Silogismo retórico o entimema.- Se recurre a la vía de

ductiva, a través de un hecho universal se llega a uno 

parcial. E)emplo: La nota en la que se dice que_ "la 

creciente ola de violencia que afecta al país es resul

tado de la ineficiencia que opera en los cuerpos poli

ciacos a causa de la corrupción". (72) 

De lo que se infiere que todo policía es corrupto y, 

por tanto, ineficiente.· 
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3.- Síntesis.- Se busca impactar en el mínimo de tiempo 

y con la máxima economS.a de recursos. Ejemplo: El. go

bierno y J.os empresarios privados colombianos. mani

festaron que su país ha comenzado J.a J.argamente espe

rada reactivaci6n de su economía. (73) En pocas pala

bras se infunde una esperanza a J.a opinión públ.ica 

acerca de J.a situaci6n económica de ese país, apoyada 

·en J.as decl.araciones de J.os principal.es sectores co

J.ombianos. 

4.- División.- Se presentan J.as partes de un acontecimien

to en J.ugar del. todo, de tal forma CJ>Ie su mención for

talezca un argumento y cree la sensación de engrande~ 

cimiento, de patetismo. Ejemplo: Se informa de la 

inauguración del col.oquio Ciudad de Mfuc:ico. Visión 

2000· .y en lugar de mencionar sol.amente que tratará 

los probl.emas que aquejan a la ciudad se enumera cada 

uno-de ellos: "Se trata de profundizar en J.os serios 

probl.emas de la ciudad para ver qué se va a.hacer en 

los-próximos 17 años; el. gran crecimiento demográfico, 

es J.a tercera ciudad más poblada del mundo.y en 17 

años será la primera; la gran cantidad de inmigrantes 

de J.os estados; J.a tasa de crecimiento anual; la absor

ción de municipios al.edaños; la escasez de servicios 

públicos ••• " (74) 

S.- Atenuación.- Se disimulan los_ aspectos negativos de 

un error. Ejempl.o: En la nota acerca del sobregiro del 
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gasto públ.ico, el. hecho se cl.nsifica como un mal. cró

nico en l.a economía nacional. (75), y a pesar de que 

se menciona la existencia de mecanismos legales para 

impedirlo, no se dice cuáles son. 

6.- Ampliación.- Se exagera un hecho y se hace aparecer 

más grande de lo que realmente es. Ejemplo: En la in

formación sobre un choque entre dos aviones en el ae-

ropuerto de Barajas, España, se proporciona gran can-

tidad de detalles sobre las actividades que realiza 

el cuerpo de rescate, el estado de los heridos, y se 

ofrece amplia información sobre una actriz mexicana 

que ib~ a bordo de uno de los aviones. (76) 

7.- Redundancia.- Se repiten con exceso datos· sobre un 

hecho, el cual puede comprenderse sin la necesidad 

de aquellos. Ejemplo: En la información acerca del ín

dice delictivo en la ciudad de México (77) , se repite 

constantemente la forma en que se mide la incidencia 

delictiva: parámetros, estadística·s, mediciones, que 

en lo~ resultados obtenidos. En suma, la repetición 

del procedimiento del registro de delitos desvía el 

objetivo de la nota. 

Las figuras retóricas de uso más común en Monitor de la 

~ son, entre otras, las siguientes (78): 

l..- Metáfora.- Se presenta una cosa por otra. Consiste en 

una relación de semejanza. Ejemplo: La nota que se re-
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fiere a la actitud que debe asumir el. nuevo presiden

te .de Venezuel.a, Jaime Lusinchi, para enfrentar l.os 

·problemas que existen en su pats. e 79) 

Recurrir a su capacidad como pol.!tico se sustituye 

por recurrir a su ojo clínico de médico pediatra (Jai-

me Lusinchi es pediatra). 

2.- Sinécdoque.- Se dice todo a través de una de sus par

tes más importantes. Se identifica el sentido de una 

cosa mediante la sobresaltaci6n de su parte más repre

sentativa. Ejemplo: Esta figura.es muy común en la sec

ci6n de deportes. Se designa a·Irapuato, Guanajuato, 

como la ciudad fresera. (80) 

3.- Hipérbole.- Se aumenta o disminuye algo de manera exa

gerada hasta el l!mite.de.su inteligibilidad. 

Ejemplo: La nota acerca del coloquio Ciudad de México. 

Visión 2000 exagera el tamaño y los problemas de la 

ciud<ld: Se analizarán "esta ciudad .Y sus probl.emas y 

sus crisis futu~as, en los pr9~~mo~ 17 años seremos la 

ciudad, la mancha urbana más grande de la.tierra, en 

estos momentos estamos en tercer lugar". (811 

4.- Ant:i'..tesis.- Se oponen los hechos con sus extremos. El. 

eterno tema del bien y el mal. Ejemplo: El representan

te patronal ante la Comisión Nacional de Sal.arios M1ni

mos ~ Jorge del Regil, señaló que. otorgar incremento sa

larial superior al 40 por ciento sería suicida y a l.a 

l.arga en vez de beneficiar· a l.a clase· trabajadora •.la 

perj~dicaría. Por su parte, Antonio Villanueva, secre-
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tario de Organizaci6n del FAT, se~al6 que un incre

mento superior al 40 por ciento reactivar1a y dar1a 

mayor nivel de comprea a los asalariados. (82) 

Existen aan m~s mecanismos que pueden ~onsistir en una sola 

palabra, como el uso :U-personal del se gue evade toda responsabili

dad por parte del emisor: se dice, se ididca, se piensa ..• 

Supuestamente y aparentemente son otras palabras que, ade

más de evadir responsabilidad, contradicen el principio de la 

actividad period!stica.de informar con veracidad. Suouestanente 

y aparentemente implican que ü.n hecho es susceptible de compro-

barse, pero cuando ese hecho está sus~entado por una Ceclaracii6n 

oficia.1 y el_ mismo noticiario_ la apoya, ¿au~ significa entonces 

la enunciaci6n de estas palabras? Ejemplo: Un diario de mediod1a 

public6 un nota sobre el peligro de catástrofe e~istente en el 

Metro. Ante esta "alarmante· situaci6n 11
, Monitor de la tarde rea-

liz6_una e~trevi~ta con el vocero oficial del DDF, quien desmin

ti6 la noticia. El locutor y la reportera coinciden en que la pu-

licaci6n fue una "nota muy ... muy fuerte", y a pesar de la decla

raci6n y. su posici6n al respecto ªºregan: "y pues aparentemente 

no fue a·s1 lo q.ue se dijo" (en et peri6dico). (83) 

La semantizaci6n también se realiza al hacer uso de pala

bras como sin6nimos y que realmente tienen distinto significado 
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comentar por informar y viceversa. Ejemplo: A raíz de la muer

te de una actri.z mexicana se proporcionan datos acerca. de 

ella, el locutor dice: "Le voy a comentar que el nombre verda

dero era María Cano de oami.án. María Fany Cano Damián. Ella 

nació en Michoacán, en Huetamo, Y~choacán, el 2 de marzo de 

1945. Dos de marzo de 1945. Entró en la ANDA, Asociación Na-

cional de Actores, en 1974, un 13 de junio. Tenía la credencial 

5326, estaba activa dentro de la ANDA". (841 ¿Dónde está el co

mentario? 

El caso contrari.o lo constituyen aquel.las noticias que .se 

presentan como notas informativas pero que se editorializan. 

Con el. propósito de mostrar más claramente el uso de los 

mecanismos en el proceso de semantización de J.a rea_l.idad, a 

continuación se realizará el. análisis de las principal.es notas 

de l.a muestra. 

b) ·Temas el.ave. 

Para l.a realización de este análisis hay que identificar 

la unidad redaccional (tiempo redaccionall corno la unidad de 

base para la investigación. A su vez, €stas se agrupan en uni

dades clave, las cuales están determinadas por el tema clave 

elegido en la investigación concreta: las notas principales de 

cada día, de ellas se obtienen las unidades menores o elementos 

de estructura y la descomposición de los items. 
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Para hacer e1 anáJ.isis de programas de radio, "es impres

cindibJ.e obtener datos fijos, que más aJ.lá de nuestra capaci

dad de mernorizaci6n permitan conocer y fijar todos los conte

nidos para anotar J.as repeticiones constantes y J.as principa

l.es asociaciones". (84) Para eJ.J.o es necesario traducir el sis

tema f6nico a unO espacial. Esto puede ser de dos formas, trans

cribiendo el contenido de las audiciones anotando todo lo que 

aparezca en ellas; la otra, elaborando esquemas. 

En el desarroJ.J.o de este aparato se prefirió utiJ.izar las 

dos formas a.fin de no caer en imprecisiones que podrían resuJ.

tar al agrupar las unidades de base, sobre todo en las unidades 

no lingüísticas y paraJ.ingüístiéas. 

En los.esquemas que se elaboraron para registrar eJ. conte

nido del. programa, se estableció un nuevo modelo dedicado a J.os 

items. De esta manera fue más fácil analizar eJ. contenido ideo,-

16gico de cada nota (ver esquema dos) • 

El esquema también contribuyó a la facilitación deJ. anáJ.i

sis estructural. 

Lunes 5 de diciembre de J.983. 

Primera nota de importancia. 

Hecho: conmemoración del. 45 aniversario de la FSTSE. 

Género periodístico: Nota informativa editorializada. 
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Emplazamiento: Es la primera noticia luego del resumen. 

Se retoma después de una nota internacio

nal. 

Tiempo: texto.- 1' :49" 

discurso.-:25" 

total. - 2 1 : 14" 

Presentación: Luego del avance aparece el _desarrollo de la 

nota (grabada y editadal, a través de un re

portero, seguida de una declaración del pre

sidente, también grabada y editada. 

La segunda parte de la nota también se pre

senta en grabación y editada pero con otro 

reportero. Aparece, en orden sucesivo, lue

go de una nota internacional, la· información 

horaria y avance; posteriormente incluye una 

declaraci6n de1 secretario gc..~e.ral de 1a 

FSTSE y termina con el reportero. En ambas 

partes aparece el crédito del reportero. 

Texto:Bn:el avance de la primera ·nota se menciona que en el 

acto de la conmemoración de los 45 años de la FSTSE 

"se dijeron muchas cosas interesantes", con.esto se 

condiciona al escucha, el cual es!>'\!ra algo intere

sante; sin embargo, en la presentación el reportero 

sólo menciona el qué: el presidente Miguel de la 

Madrid encabezó la ceremonia conmemorativa; el dón

de: Palacio de Bellas Artes. 
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Las cosas interesantes aparecen en las declaraciones 

del presidente que se refieren al servicio honrado 

(sic) que prestan los bur6cratas al pa1s acerca de 

que no se debe confundir a la opini6n pública con al

gunos hechos lamentables en que han caído algunos ser

vidores públicos que empañan la labor de la mayoría 

de ellos. 

Aquí se ve claro el empleo de recursos ret6ricos como 

la redundancia, al repetir constantemente que el. pre

sidente dijo muchas cosas interesantes en la ceremo~ 

nia-, y la atenuaci6n, al omitir l.os aspectos negati

vos del .aco_ntecimiento: los hechos 1amentab1es en que 

han caído algunos servidores públicos. 

En el avance de la otra parte de la nota se cita una 

frase del funcionario. Luego el reportero menciona s6-

l.o el quiión y el. quió: "los trabajadores al servicio 

del. Estado han abandonado el quietismo' político" y 

"México es el único país l.atinoamericano que ha sucum

bido con éxito (sic) la crisis econ6mica" • En la par

ticipaci6n del funcionario aparecen peticiones en be

neficio de los trabajadores, así como una declaraci6n: 

ºlos servidores públicos se sienten y son los hombres 

del presidente". 

Lunes 5 de diciembre de 1983. 

Segunda nota de importanciü. 



Hecho: Celebración del día del trabajador hacendario. 

Género periodístico: Nota informativa. 
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Emplazamiento: Es la nota once del noticiario, aparece 

después de un resumen. 

Tiempo: texto.- 1' :49" 

discurso.-:25" 

total.- 2':14" 

Entrada: La entrada de esta nota aparece después de un r~

sumen. 

Presentación: La estructura de esta nota es la siguiente: 

entrada y resumen de la información y cie

rre c~:>n el reportero .. Como la nota anterior 

es notoria la exaltación de la información 

oficial. 

Texto: Se destacan las declaraciones del presidente y del 

secretario de Hacienda, no existen signos de edito

rializ.aci6n; sin embargo, como en la nota anterior 

las.declaraciones oficiales tienen· esnecial atención. 

Aparecen recursos retóricos como la redundancia. 

Martes 6 de diciembre de 1983 . 

. Primera nota de importancia. 

Hecho: Información sobre el índice delictivo en la ciudad 

de México. 

Género periodístico: Mota informativa editorializada. 

Em~lazamiento: Ocupa el quinto lugar de las noticias. 



Tiempo: texto.- 7' :19" 

discurso.-:31" 

total..- 7':50" 

.140 

Entrada: Presentación de1 reportero que ofrecerá 1a in

formación vía tel.efónica. 

Presentación: Luego del. avance, el. reportero habl.a so

bre 1a informaci6n que proporé:i°on6e1 di

rector de Po1icía y Tránsito. Aunque men

ciona que sostuvo una entrevista con e1 

funcionario, en real.idad se trata de una 

conferencia de prensa. 

El desarrollo de J.a información está a 

cargo de las declaraciones del funciona

rio, se.pres~ntan tal como sucedieron 

(rio se editó), ocupa J.a mayor parte .del. 

tiempo (6':35"). 

Finalmente el. reportero y el J.ocutor sos

tienen que es interesante J.a declaraci6n 

sobre el. índice delictivo y que se comen

tará a·J. día siguiente en la emisión ma

tutina. 

En las intervenciones ·del reportero, ~s

te remarca e1 hecho de que el general Mo

ta invit6 a 1a fuente de po1icía a un de

sayuno. 

Texto: El cuerpo de la información abarca J.os datos que 
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proporciona el funcionario. 

Está lleno de repeticiones, ya gue no se trata 

de un texto leido, sino de un discurso. Se utilizan 

figuras ret6ricas como la divisi6n, al presentar ci

fras del indice delictivo en la ciudad.de !o!éxico, por 

distintos motivos y en diferentes·meses del año. 

La·informaci6n pudo editarse o bien presentar un re

sumen escrito, tal presentaci6n refleja el carácter 

sensacionalista de la emisi6n. Nuevamente puede obser

varse la intencionalidad mercantil del emisor. 

Martes 6 de diciembre de 1983. 

Segunda nota de importancia. 

Hecho: Desmentido sobre una publicaci6n acerca de una ca

tástrofe inminente en el Metro. 

Género period1stico: Nota informativa editorializada. 

Emplazamiento: Es la nota seis del noticiario·, aparece 

luego de una informaci6n judicial. 

Tiempo: texto.- 1':23" 

discurso.- 1':44" 

total.- 3' :07" 

Entrada: Resumen de la informaci6n,presenta la nota via 

telef6nica. 

Presentaci6n: En la primera parte de la intervenci6n de 

la reportera, la informaci6n presenta las 

caracter1sticas de una nota informativa, 
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aparece el desmentido oficial acerca del peligro 

inminente en el Metro. 

La.continuaci6n de la inforrnaci6n se transformó 

en un diálogo entre el locutor y la reportera. 

Texto: A pesar de que apoyan la dec~aración oficial del 

funcionario, 1a afirmaci6n que hacen acerca de que 

la publicación "fue muy fuerte , aparentemente no 

sucedió como se dijo"·, en ella se pone en entredi

cho la declaraci6n del vocero oficial, as! corno del 

noticiario. Además, la constante repetición y el de

seo de ·sostener el desmentido torna la inforrnaci6n 

hacia el lado sensacionalista. 

Miércoles 7 de diciembre de 1983. 

Primera nota de importancia. 

HechO: Accidente aéreo en el aeropuerto Internacional de 

Barajas, España. 

Género periodístico: Reportaje. 

Emplazamiento: Aparece corno la primera nota en e1 r·esumen 

y en el noticiario, se ·retoma después,_· lue

go de una nota económica. 

Tiempo: texto:. 5' :13" 

discurso.- 3' :24" 

total.- 8.: 37 11 

Entrada: En la entrada s6lo se enuncia el número de heri

dos en el accidente. 



143 

Presentaci6n: Luego de la entrada se explica.cómo sucedi6 

el accidente y los resultados arrojados. El 

locutor menciona la posible muerte de una 

actriz mexicana y las circunstancias en las 

que se encuentran los accidentados. Luego 

se presenta el currículum de la actriz y una 

entrevista con sus familiares • 

. La continuación de la nota es para hacer una 

comparaci6n del accidente con otro ocurrido 

en las mismas circunstancías y en e1 mismo· 

pa:ts. 

Es la única nota donde se 1e da crédito a un 

corresponsal. 

Texto: Apar~ce corno la noticia más sensacionalista de la· 

muestra debido a diversos ele..~entOs como l.a rf7!pcti

ci6n y redundancia de los he.:hos, además de estos 

recursos se emplean también figuras ret6ricas como 

la división, hacer una descripción detallada de ~a 

escena del accidente. 

Existen otros elementos como el uso de palabras que 

hacen dudar al auditorio a6erca de los hechos por 

el.los sustentados y acrecentar el morbo. Por ejem'

plo: Se dice que la actriz se cas6 con un funcio~a

rió público, luego se menciona que aparentemente se 

cas6 con un funcionario público; se anuncia que en 

la lista de sobrevivientes no aparece el nombre de 
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la actriz, a pesar de haber dicho esto se especula y ft

nalmente se dice que supuestamente perdió la.vida. 

Esta nota es la que ocupa más tiempo en el discurso, 

por ello la estructura no es muy coherente. "En caso de 

que ( •• ,) de que haya fallecido en este accidente (, •• } 

le voy a comentar que el nombre". 

Miércoles 7 de diciembre de 1983. 

Segunda nota de importancia. 

Hecho: Sorteo para designar los equipos que jugarán en el 

mundial de futbol 86. 

Género pe.riod!stico:' Nota informativa. 

Emplazamiento: Ocupa el lugar número once, aparece luego de 

mensajes co~erciales. 

Ti.crnpo: t.a.xto. - 4 1 
: 21" 

discurso.-:02" 

música-.- :02" 

total.- 4':25" 

Entrada: No existe ya que se integra.dentro del cuerpo de 

la noticia. 

Presentación: La informaci5n se proporciona vía telefónica. 

La característica de esta sección es que no 

se utiliza texto, todo lo que aparece dicho 

cae dentro del discurso, sin embargo se respe

tó la clasificación texto-discurso en la medi~ 

ción del tiempo. 
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El locutor no hizo ningún comentario. 

Texto: Se_ refiere al resultado del sorteo de los paises 

que jugarán en la fase final del mundial de futbol 

de 1986. Como es común con los comentaristas depor

tivos, las frases que utilizan están fuera de toda 

estructura gramatical: "España, Alemania Federal y 

Polonia fueron perjudicados al quedar ubicados den

tro de cada grup:::>s muy .. poderosos de dob1egar: 0 ; ".con 

el sorteo prácticamente se colocó en marcha la ma

quinaria del Mundial 1986 ". Aparecen con mucha fre

cuencia metáforas: Los dirigentes de la FIFA van a 

tene~ enlaces, en lugar de sostener pláticas. 

Es·una noticia sensacionalista pues despierta en el 

público determinadas emociones como álegria, preocu

pación. Se altera el significado de los hechos al 

mostrarlos en una dimensión mayor de la que realmen

te tienen. 

La sección deportiva fue la única que se ambientó 

con música. En esta nota sólo apareció durante dos 

segundos. 

Jueve·s 8 de die iembre de 19 8 3 . 

Primera nota principal. 

Hecho: Examen de la Cuenta Pública 1982 del D.F. en la Cá

mara de Diputados. 
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G~nero periodístico: Nota informativa editorializada. 

Emplazamiento: Ocupa la nota número doce del noticiario, 

aparece luego de una nota laboral. 

Tiempo: texto. - 7' : 19 '' 

discurso.-:31" 

Total·.- 7' :50" 

Entrada: Aparece en el avance de la nota. Es una nota edi

torializada. 

Presentación: El locutor proporciona un avance de la infor

maci6n con un comentario acerca de lo que ocu

rrió en el acto, después le da entrada al lo-

cutor, quien. desarrOlla la nota. 

una declaración de un diputado. 

Se inserta 

Texto: El avance que proporciona el locutor está editoriali

zado pues indicó que en la Cámara de Diputados hab~a 

habido discusiones muy interesantes "sobre todo en 

especial" del dé.ficit presupuestal d"e 19 82·, en las 

que "exist€n posicio~es de todos tipos, colores y sa

bores". Ya desde aquí el auditorio espera realmente 

escuchar diferentes posiciones de los legisladores al 

respecto; sin embargo, en el desarrollo de la nota so 

lamente se informa sobre las posibilidades de encon

trar irregularidades en el presupuesto ejercido ·en 

1982 luego de que la Contraloría Mayor de Hacienda 

lleve a cabo las investigaciones ai· respecto. 



Unicamente se mencionan dos posiciones: 1) E1 ex presiden

te José L6pez Porti11o no puede ser 11amado a justificar 

e1 exceso, ya que la Constituci6n indica que 1os jefes 

de1 Ejecutivo s61o son responsables de su cargo mientras 

1o ejercen. 2) Los partidos po1íticos dicen que "1a cri-

sis del sexenio pasado se pudo evitar" y que es necesaria 

mayor discip1ina presupuesta1. 

Cabe preguntar si existe e1 factor inter~s en 1a informa

ci6n. Con estas dos dec1araciones no es posib1e afirmar 

que haya habido posiciones ·de. todos tipos,· co1ores y sabo

res, lo .único que puede observarse es la sobredimensi6n 

de1 hecho, con los comentarios que hace e1 1ocutor a1 prin

cipio de 1a nota. 

Jueves·B de diciembre de 1983. 

Segunda nota de importancia. 

Hecho:_coloquio Ciudad de. México. Visi6n 2000. 

Género periodístico: Difíci1 de determinar ya que se encuentra 

entre 1a nota informativa, el reportaje y 

el editoria1. 

Emp1azamiento: Ocupa 1a nota número ocho del noticiario, se 

presenta luego de mensajes comerciales· y una in

troducci6n musica1. 

Tiempo: texto.- 2':31" 

discurso.- 2.': 21" 
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total. - 4' : 52" 

Entrada: Anuncio de la información que presentará la repo:c.. 

tera, se editorializa. 

Presentación: La entrada nuevamente se editorial.izó, el 

prop6sito de informar se hace a un lado ya 

que el l.ocutor indica que la reportera ºnos 

va a platicar ele lo que se trat6" en el colo

quio. En la presentaci61~ de la reportera s6-

lo se expone el problema de la ciudad de Mé

xico, el número de habitantes y las ciudades 

que se irán adhiriendo a la zona metropolita

na en los próximos 17 años. 

Te:i<to: :La enunciación de los datos y cifras de la ciudad 

de M1'xico da lugar a un comentario del loc.utor y pos

teriormente de la reportera: "cifras impresionan

tes11, "vamos a repetirl.as", "a ojo de pájaro las 

cuentas no salen, ¿verdad? porque imaginate nada m:is_, 

si ahorita ya no podemos dar servicio: el Departamen

to está en números rojos; se tomó quebrado económica

mente ... tqué vamos a hacer en 17 af..os! 11
, "situaci6n 

muy cr:itica 11
, "cifras estratosf~ricasº. 

Por otro lado, la intención de elaborar un resumen 

muy completo para la semana siguiente, deja a la vis

ta nuevamente el carácter sensacionalista del noti

ciario. ¿Por qué no .se .habl.6 de los demás temas tra-



taaOs.> ¿Por .qu~ no se presentan las conclusiones o 

posibles soluciones de los ponentes? ¿Por qu~ sola-

mente cifras, ya que si bien informan, por la presen-· 

taci6n <Íue se les da, solamente alarman al püblico? 

En el reswnen que a:oarece al final del pro.grai:>.a se 

menciona que en el coloquio "se hablaron (sic) datos 

muy interesantes sobre e·sta ciudad y sus problemas 

y sus crisis futuras". Hasta aquí el püblico se ha 

·enterado de que en el coloquio se abordaron otros 

temas. Sin embargo, su conocimiento ya no im1>0rta 

tanto pues con las cifras y los comentarios del locu

tor tal vez se sienta bien informado, pues ya han 

decidido por ~l acerca de lo que debe considerarse 

interesante y lo que significa estar enterado y bien 

informado. 

Viernes 9 de diciembre de 1~33. 

Priritera riota principal. 

Hecho: Designaci6n de los juegos para la selecci6n mexica-

na de futbol en el Mundial .6 6. 

G~nero periodístico: Difícil de determinar pues cae den-

tro de la nota inforinativa y la cr6nica. 

Ernplazareiento: Ocupa la nota 21 del noticiario. Aparece lue-

go de un llamado para la localizaci6n de 

una persona extraviada, posiClemente secues-

trada, y antes de una nota urbana. 



Tiempo: texto.- 3' :01" 

discurso.- 00" 

total. - 3' : 01" 
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Entrada: Se presentan algunos datos sobre la informaci6n 

·que se ofrecer4. La hace el mismo reportero en 

el cuerpo de la noticia. 

Presentaci6n: Se informa sobre los jueg·.1s aue tendrá la 

selecci6n mexicana de futbol, los equipos 

con que jugará-y los lugares en donde se 

llevarán a cabo. La informaci6n está llena 

de figuras y recursos ret6ricos. 

Texto: El texto tiene coherencia; sin el!lbargo, la existen

cia de metáforas y sinécdoques semantizan los he

chos: Sinécdoque: Si HU30 Sánchez es el mejor juga

dor de Atlético de Hadrid, este equipo será el Atlé

_tico de Hugo. Metá:fora: ~ por juego, escenifica

rá por ··tener lugar, enlaces por nla:l:icar o negociar, 

nuestro·suelo por nuestro oais, y desplazamiento por 

viajar. 

La intencionalidad mere.anti! que caracteriza los 

mensajes dominantes no deja de estar ausente. Por 

ej~~plo, se dice que los juegos entre la selecci6n 

mexicana y la selecci6n francesa de futbol tendrá 

lugar en Guadalajara, "en razón a la taquilla 11
• 



Viernes.9 de diciembre de 1983. 

Segunda nota de importancia. 

Hecho: Coloquio ciudad de Mi3xico. Visi6n 2000. 

Género periodístico: Nota informativa. 

Emplazamiento: Ocupa la nota 22 del noticiario. 

'I;iempo: texto.- 2' :18" 

discurso.- 00" 

total.- 2' :18" 
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Entrada: No existe una entrada ya que la informaci6n se 

presenta en forma de pirámide normal. 

Presentaci6n: La nota se proporciona a través de una 

reportera, vía telef6nica. Se ofrecen datos 

y cifras de proble..~as que aquejan a la 

ciudad de México y su zona metropolitana, 

!?rincipalmente.aquéllos sobre contaminaci6n 

ambiental y delincuencia. 

Texto: Aunque se presenta una conclusi6n de uno de los 

ponentes del foro, sobre los problemas delictivos 

en el ciudad de Mi3xico, predomina la informaci6n de 

cifras y da tos. En esta ocasi6n está ausente ,.la 

editorializaci6n ya que es otro locutorcmien dirige 

e1 noticiario. A pesar de esto la infonnaci6n es 

tendenciosa pues se destacan hechos sensacionalis

tas cuando se señala que los problemas urbanos 

contribuyen a que el individuo "asuma actividades 

frustrantes, las cuales se traducen en desobedien

cia civil, en robos, ya que no. solamente se coI!le-



ten con viol.encia, sino cor. saña. La viol.encia ( ••• ) 

está a flor de piel". 

Con esta nota concluye el ·análisis de l.as nr.inciuales 

noticias de cada d!a. En general se observa que el sensaciona-

lismo y la redundancia son los mecanismos mayormente utiliza-

dos para se.r:iantizar la realidad en Mor.itor de la tarde. 

La semantizaci6n est~ deterrñinada oor los intereses de 

la clase dominante: ofrece la posibilidad de cubrir la reali-

dad con·una envoltura, tanto ~ara adherir una idea como para 

asegurar su consurr.o y, finalmente aumentar las tasas de ganan-

cia y mantener el statu cruo. Con la serrtantizaci6n es ~asible 

condicionar la conducta y la acci6n del receptor. 

3. com9arativo. 

Como se vio en la parte anterior del anG.lisis, en P.·tonitor 

de la. tarde existen diferentes mecanismos para semantizar la 

realidad. Sin embargo, el elemento más importante en la s~~an

tizaci6n es el papel que juega el locutor del programa. Su 

intervenci6n como moderador establece la direcci6n de las no-

ticias¡ él decide qué es interesante, qué es lo bueno y qué lo 

malo. Es el emisor vocero id6neo para el errtisor real. Constitu-

ye la voz autorizada para dar a conocer un hecho y orientar el 

criterio del auditorio de acuerdo a los intereses de la clase 



dominante. El uso de me~anismos como las figuras y recursos 

ret6ricos, el sensacionalisno y la editorializaci6n, entre o

tros, son muy importantes para semantizar la realidad. 
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Gracias a estos mecanismos puede llevarse a cabo la fun

ci6n propagandística que desarrollan todos 1os medios de infor

maci6n doMinantes y que tanto sirve a la permanencia del 

sistema social vigente, ya que a través de ella se establecen 

la pautas de conducta que debe seguir la sociedad. Por su 

parte, se manifiesta en el doble papel que desem9eñan los 

noticiarios: fomentar el consumismo que fortalece la estruc

tura econ6miq capitalista y justifica.r el uso de la radio al 

atender a las nccc~idades que tiene la gente de estar informa

da. 

Atendiendo a esas funciones, no importa la calidad que 

difunda, sino la cantidad. Se sabe qu~ en la nedida en que 

sea superficial y sensacionalista, se afianza el poderío de 

los medios de inforMaci6n. 

Existen otros mecanismos que también son ir.l9ortantes en 

la seMantizaci6n de la realidad. Si dentro de la selecci6n de 

los acontecir!tientos no fue posible expurgarl.os "de cualquier 

significaci6n favorable para el desarrollo de la conciencia 
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de las clases populares", (05) entonces se recurre si~ple-

mente al silenciamiento, a la censura. Es el ·mejor camino para 

garantizar la estabilidad del sistema. 

El siguiente apartado tratará sobre este punto. Los hechos. 

que suc.edieron paro que no salieron al aire en Monitor de la 

·~.Aquí se desmentirá la posici6n del noticiario respecto a 

su línea o tendencia ideol6gica •• (Ver p. 66 donde se decía que 

no había censura y que era un noticiario neutral). 

Cuando un hecho coinside con las demandas del pablico, y 

de esta manera con los meuios de inforrnaci6n no existe ningan 

riesgo para la 9errnanencia del sistema social dominante. ºPe

ro qué pasa en el diario burgués cuando hay una matanza de 

obreros en huelga, en una ciudad X, cuyos har.ita~tes -aunque 

sea por motivos ~ol!ticos- sienten una angustiosa curiosidad 

de saber exactamente lo que ocurri6? ¿Se les entrega la informa-

ci6n ·completa y veraz tan ansiosamente aguardada? ¿O se les 

oculta, se les esca~otea o se les tergiversa lo que realmente 

ocurri6?" (86) 

Las preguntas que aqu! nos interesan son las gue se re

f iéren al ocultamiento o al escamoteo de los aconteciMientos. 

Para determinar sobre qué hechos se guard6 silencio en Moni

tor de· la tarde, se revisaron un noticiario de Radio Educa-

ci6n (87) y dos peri6dicos: Excélsior y Uno Más Uno. (83) 
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No obstante que con s61o dos diarios y un noticiario no 

basta para conocer lo que sucedid en el mundo en los cinco 

d:tas que comprende la muestra, bastará ya que se trata de pu

blicaciones con distintas políticas informativas, por lo que 

fue posible encon·trar hechos aue no aparecieronen la muestra de 

Monitor de la tarde 

La forl!la de proceder fue la siguiente: se dividi6 el 

~arco geográfico de tales acontecimientos: local, nac~onal e 

.internacional, luego se anot6 la o las fuentes que los publi

caron. Es importante señalar que no se consider6 como factor 

determinante el espacio dedicado a ellos, bast6 con que se 

dieran a Conocer. 

Notas locales: 

- Reducen sus demandas los trabajadores de la fábrica El 

Anfora (Radió Educaci6n) • 

- Aan sin soluci6n el conflicto de Pascual (Uno Más Uno) • 

- Manifestaci6n de minus.válidos nara que se abra nueva-

mente el Instituto de Rehabilitaci6n (Uno Más Uno,Ra

dio Educaci6n) • 

Colonos de Copilco se manifestaron contra la construc

ci6n del Eje Vial 10 (Radio Educaci6n, Excélsior). 

- Ochocientas mil personas asentadas en cerros de la Gus

tavo A. Madero (Uno H<is Uno). 

- Urge reducir la explosi6n industrial en el Valle de Mé

xico. {Uno Más Uno) . 
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Vio1a e1 COVITUR 1a Ley Federa1 de .l1onurnentos y Zonas 

Arqueo16gicas :?Or su visi6n mercantilista (Excé1sior) • 

- Se ha perdido e1 contro1 de 1as obras históricas del 

centro del D.F. ??Or la destrucción y el sacrueo (l>no ~ ltno). 

Notas naciona1es: 

Más de dos mi1 trabaJadores del movimiento petrolero 

independiente L~zaro Cárdenas exigen nuevas elecciones 

en las secciones 34 y 35 del STPR~ (Radio Educaci6n, 

Uno Más Uno} • 

Un mi1lón .Y cuarto de trabajadores han sido despedidos·: 

PSUM(Excélsior}. 

Fracas6 1a tentativa para dividir a los o~reros Cuno 

Más Uno). 

Es urgente ag~upar a las organizaciones obreras y cam

pesinas e independientes (Uno Más Uno) • 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero 

decidieron reducir sus demandas de subsidio 

'.(P.aa.ió Educación, Uno Mlls Uno ) • 

Rechaz6 la UAG una auditoria de la SEP (Uno Más Uno) . 

Por falta de infraestructura educativa, la población 

estudiantil no ha progresado (Uno Más Uno). 

El indice de precios al consumidor tuvo un aumento de 

74.3 por ciento en 1983 (Uno Más Uno). 

Deserta la mitad de alumnos de1 Politécnico (Uno 11ás 

Uno}. 
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La intervenci6n de J.as transnacional.es en M~ico ha fo

mentado el. consumismo en detrimento de l.a ·econom:r.a obre

ra (Radio Educaci6n). 

En J.o que va del.' año J.os niños mexicanos han consu.r.1ido . 

·mil tonel.atlas de al.irnentos chatarra (Radio Educación). 

La intervención extranjera en M~ico será siempre com-

pl.ementaria (Radio Educaci6n, Uno Más Uno). 

M~ico emprenderá una nueva etapa de rel.aciones pol:r.

ticas, econ6micas y cul.tural.es con Argentina (Radio 

Educaci6n). 

Pl.antea México en l.a ONU J.a vial.ación de derechos huma

nos en Chil.e (Excél.sior, uno Más uno). 

Notas internacionales: 

Al.arrnantes y trágicos bombardeos de Estados Unidos so

bre posiciones sirias (Excél.sior). 

E·nv1a el. Pentágono nuevos buques gt:ardacostas a Grana

da (Úno Más Uno) • 

En Navidad sal.drán de Gr.anada J.os marinos norteamerica

nos (Uno Ma'.s Uno) • 

Podr:!'.a celebrarse a nivel. de oresidentes l.a pr6xima 

reunión del. Grupo contadora (Uno Más uno) . 

Acord6 el. Comité Internacional. de Derechos Humanos apo

yar ai grupo Contadora en sus esfuerzos de pacificaci6n 

en Centroamérica (Excélsior). 

Apoya J.a Asociaci6n Interamericana de Cámaras de Co

mercio las acciones del grupo contadora (Excél.sior). 
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l.a circ.ul.aci6n vehicul.ar y se les hará'. un atento 11amado para 

que depongan su actitud y ~err.iitan que el. trá'.nsito de veh!culos 

siga su curso. No se mencionarán nunca sus deo.ar.das y en muchos 

casos ni el.. grupo, asociaci6n o sindicato al. que pertenecen. 

En las notas seleccionadas se observa que los temas la

borales, educativos, hechos relacionados con las transmisio

nes; acontecimientos en donde aparece la mala imagen de 

Estados Unidos o afecta los intereses de este pa!s -corno el. 

caso de las acciones del. grupo Contadora- aquel.los que tengan 

que ver con l.a defensa de los derecho·s humanos o 1a mercan

til.izaci6n de los misni.os hechos que l.a el.ase dominante fabri

ca como el caso del. mundial de futbol. 198~, no pueden 

aparecer, debido, precisamente~, a que son hechos que contra

dicer> · 1os intereses de l.a el.ase dominante y su difusi6n podr!a 

desestabil.izar el. sistema social vigente. 

La publ.icaci6n de estas notas cor>tradir!a l.a posici6n 

de Monitor de l.a tarde que hasta con las introducciones musi

ca1es refleja l.a tranquilidad y arrn6n!a de un mundo ficticio. 

¿C6mo entonces decir que existen detenidos y presos pol.!ticos?, 

¿qué Estados Unidos vial.a los derechos de las Estados de no 

intervenci6n al invadir Granada?, ¿que en ~~ico existe una 

alta desercí6n en las escuelas de enseñanza superior?~ ¿que 



la ir.ter•.renci6n de las trans nacionales en el raís ha 

fomer.tado el consumismo en perjuicio de la ecor.o!:\Ía de J.os 

or.reros? 

lGí' 

Es el.aro que el. silenciarniento de J.as noticias está de

deterl!'\inado ~or las intercionalidades ~ercantil y ~ro~agand~s

tica, ya que se callan aco~tecirnientos que est~r. en contra de 

la estabiJ.idad del. sistema oor aquellas que pueden ser ven-

. dibles y llenarse de significaci~nes con el pro~6sito de 

"contribuir a la reproducci6n y r.i.anter-i.rniento de la forma

ción econ6rnico-social" {8 9) ·que favorece a la clase que de

tenta el. poder. 

A .. trav~s· de esta l:reve preser:.taci6n de c6mo se serr.ar.ti-

za la realidad ~or medio del silenciar:.ier-to cor.cluye el ar.á

lisÍ.s comparativo. Queda claro gu= el. uso de J.as intencionaJ.idades 

· mercantil v pro~angad.!sti.ca del emisor, ~, ~uevar.-tente sale a 

J.a J.uz J.a ya citada frase de qu= el. bien burgu€s es el. bien 

oroletario: el emisor curn;.>le su funci6r. de inforr.'lar: claro 

est~, desde su pers~ectiva. 

En el. desarrollo de €ste capítulo se ol:serva que •tonitor 

de la tarde es un caso típico dentro de los notici.arios de 

la radiodifusi.6n comerc:i.al, debido a la estructura de su ~ro

gramaci6n y a la permanencia de las i~tencionalidades nercan

til y pro:oagándistica que se mar.ifiestan en todos los mersa

jes de estructura dcmir.ante. 
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Como afirma Daniel Prieto, ning~n mensaje es inocente, to

dos llevan una intencionalidad. La aparición de las intencio

nalidades mercantil y propagand~stica trae consigo una meta: 

debido a que quienes detentan el control social· a través de 

los mensajes que· se emiten por 1os mass media se logrará man

tener la funcionalidad del sistema. Por una parte se intenta

rá justificar idealmente la estructura material de explotaci6n 

y, po~ la otra, se intentar4 mantener activo el mercado y la 

circulaci6n del capital, apoyándose de la primera. 

Ahora bien, en el terreno de.la información, el uso de 

las intencionalidades se manifiesta a través de la combina

ci6n y selecci6n de si.gnosr de la Se!"".ar.tizacit'Sn de l.::. realidad. 

para ello existen diversos mecanismos como el sensacionalismo. 

el empleo de figuras y recursos ret6ricos y el silenciarniento 

de hechos, entre otros. 

En Monitor de la tarde se emplean diferentes mecanismos 

para la sernantizaci6n de la realidad, el sensacionalismo es el 

más utilizado, aunque también se manifiesta la redundancia y 

las metáforas y la presentaci6n de aconteci.mientos como suce

sos. 

La editorializaci6n es otro mecanismo, ya que la inclu

si6n de comentarios en el cuerpo de 1a nota informativa o

rienta el criterio del auditorio sin aue éste se percate. 
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En general, todos los elementos crue aparecen en la audi

ci6n son suceptibles de contribuir a la sem_antizaci6ri y con 

ello a la desinformaci6n, desde la jeraro:uizaci6n de las no

ticias' hasta la introducci6n de espacios mus"icaies. 

El manejo de estos elementos (incluyendo las unidades 

comunicacionales estudiadas: materias o secciones, géneros 

period1sticos, marco de informaci6n, origen, etc;,) contribu

yen a la buena presentaci6n del noticiario y a lograr los 

prop6sitos de la clase dominante. Lo que sucede con la prima

c1a de los intereses de la clase en el poder sobre el prole

tariado es que los.medios de informaciOn se convierten en me

dios de comercializaci6n. El objetivo del periodismo de in

formar al pllblico se trasnforma y da un giro a la desinforma

ci6n, _a la manipulaci6n de los hechos ¡>ara salvar los fines de 

quienes detentan el poder. 

l"..onitor de la tarde es un veh!i.cuJ.o ·de la clase dominante 

y eri él se manifiestan y consolidan los objetivos de mantener 

el statu auo y activar el mercado. 
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N<;>TAS: 

(l) Mario Kap1ün. Producción de programas de radio •.• , p. 218 
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e o N e L u s I o N E s 

A través de este estudio se ha planteado la situación 

de los noticiarios radiof6nicos de la actualidad, específica

mente en ~onitor de la tarde, un noticiario característico 

de la radio comercial mexicana. 

En la primera parte· s·e estudiaron los elementos que 

distinguen a la informaci6n de masas .en una sociedad capita

lista. Pudo observarse que los tres momentos por los CTue pasa 

todo proceso de informaci6n: elaboraci6n, distribuci6n y con~ 

sumo, están determinados por los intereses de la clase crue 

detenta el poder de los medios informativos. 

Dentro de la producción prevalece la relaci6n vertical. 

Si bien dentro de la radio es difícil establecer un diálogo 

entre emisor-receptor, no se tornan en cuenta ias demandas del 

pCiblico; para· l.a elaboración de los mensajes, en este caso de 

la informaci6n que el auditorio realmente desea conocer. No 

existe la.ambivalencia de roles. A través de los mensajes se 

transmite la ideología dominante para mantener el sistema so

cial .• 

El momento de la distribución está muy ligado al de la 

producci6n: en ambos, el emisor pretende afianzar su poder. 

NingUn mensaje es inocente, por ello todos llevan dos inten

cionalidades fundamentales: mercantil y propa~andística. 
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Por ~ltimo, el consumo, está en manos del auditorio. Sin 

embargo, éste se halla condicionado para aceptar lo que le ofre

cen, está enrolado en tales intencionalidades. 

Con la intencionalidad propagandística se intentan esta

blecer modos de vida, maneras de actuar y concebir la reali

dad. La visi6n de los hechos que presenta un noticiario coftfor

mará la ~nica, verdadera y objetiva interpretaci6n de los mis

mos. 

Así, la intencionalidad mercantil requiere de un marco 

previo constituido por la propagandística, ésta promueve la 

admisi6n de un determinado modo de vida, la segunda la acepta

ci6n de las mercancías sobre las que eseá estructurada la ~o

ciedad. 

La realidad aparece de tal forma 0ue promueve el consumo 

de mensajes-mercancías, y fomenta una actitud acrítica en el 

receptor, pues el emisor trata ·de sostener el orden social 

vigente. El receptor actuará conforme conciba la realidad. 0e· 

este modo~ los mecanismos para transformar la realidad están 

presentes en los momentos de la producci6n y distr:ibuci6n de 

los mensajes. 

El manejo de los medios de difusi6n, en este caso la 

radio, y específicamente los programas de noticias, llevan 

consigo dos funciones en lasque se mezclan 1as intenciona1i-
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dades mercantil y propagandistica: 1) Ofece un servicio públi

co y con ello transmite la ideologia dominante; y 2) fortalece 

la venta de espacio a los patrocinadores (constituidos por la 

misma clase en el poder) . Alrbas funciones ~uedan justificadas 

con aquello de que la publicidad genera ventas, las ventas 

producci6n y la producci6n empleos. 

Para preservar los intereses de la clase dominante es 

necesario elaborar mensajes cargados de mecanismos que hagan 

atractiva su presentaci6n y, por tanto, aseguren su consumo. 

Entre los. mecanismos m(is comunes utilizados en los noti

ciarios están el sensacionalismo, la editorializaci6n y la 

P,re"sentaci6n de acontecimientos en forma de sucesos. ~ través 

de ellos es posible persuadir al receptor, impactarlo e incli

narlo en favor de algo. Asi, la funci6n referencial que debie

ra distinguir la actividad periodistica queáa subordinada a 

la conativa. Las caracteristicas que distinguen el uso de 

tales mecanismos es el oarcelamiento de la realidad v la des-

contextualizaci6n de los mensa;es, lo aue finalreente termina 

en la desinformaci6n. 

Hasta aauí ouedan expuestas las características oue reflejan 

los noticiarios de la actualidad. 
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En la segunda parte de la investigaci6n se desarroll6 

el análisis morfol6gico, estructural y comparativo de ~~ni

tor de la tarde, lo ~ue permiti6 determinar. el contenido y 

mostrar los mecanismos empleados para semantizar la realidad, 

objetivo de la investigaci6n. 

Con la aplicaci6n del análisis rnorfol6gico fue posi-

ble establecer que el contenido de Monitor de la tarde es 

semejante a1 de otros noticiarios, 1o qu~ 1o convierte en un 

caso característico de la radio comercial. Dedica casi la mi

tad del tiempo de la emisi6n a la publicidad y a mensajes 

administrativos; transmite gran nWnero de noticias en for-

ma telegráfica¡ presta menor interés a hechos sobre asun-

tos laborales, educativos, problemas sociales y, en cambio, 

abunda en asuntos policiacos y de catástrofes y calamidades; 

presta.mayor atenci6n a las noticias nacionales, mientras 

que las internacionales, aunque apare~en en buena cantidad, 

son muy escuetas y s6lo ofrecen informaci6n de algunos 

países sobre determinados temas (por ejemplo: Alemania 

Occidental: futbol). 

Todos los elementos estudiados: géneros periodísticos, 

fuentes, origen, marco de la informaci6n, materias o seccio

nes y estructura de la programaci6n son muy importantes, 

pues gracias a ellos fue posible.determinar el carácter sen

sacionalista de Monitor de la tarde. Para reafirmar lo expues-
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1;0 es necesario señalar que la informaci6n está orientada 

por las intencionalidades mercantil y propagandistica, a fin 

de mantener el statu suo se transmite la ideologia dominante 

y se aceptan los mensajes como si fueran mercanc~as. 

Con el análisis estructural se establecieron los meca-

nismos empleados en Monitor de la tarde para semantizar la 

rea1idad. Fue necesario tomar en cuenta las características 

propias del medio auditivo. Dentro de los recursos naralin-

gilisticos se encontraron silencios, ruidos, masica, efectos 

de sonido. En los lingüisticos, mecanismos gue manipulan la 

realidad, rec~rsos y figuras ret6ricos, palabras como se di

~, se oiensa, sunuestamente y anarentemente, la editori .. alí.za

ci6n v el sensaci"onalismo. 

El emoleo de tales mecanismos obedece al afán de 1a. cla-

se dominante por sostener el est;:1do actual. -de las cose~. P..de

más, está fundamentado en· las intencionalidades mercantil y 

propagandistica gue caracterizan a los mensajes de estructu-

ra· dominante. 

Existen otros elementos como el silenciamiento de he-

chos que contravienen a los intereses del emisor y que de

jan de manifiesto la censura que existe en esta emisi6n, lo 

cua1 desmiente su postura de noticiario neutral. En 9ener~l, 

todos los elementos que aparecen en el noticiario son mecanis-

mos suceptibles de semantizar la realidad. 
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Hasta aqut pareciera ~ue la situaci6n de los· notíciarios 

no ofrece alternativas de cambio pues es imposible transformar 

la situaci6n social de un momento a otro. Sin embargo, es ne

cesario recordar que es'ta i~vestiqaci6n tiene como base una 

posici6n crttico-realista con la que enfrentamos la pregunta 

qu~ hacer cuando los mensjaes que recib.imos presentan una 

visi6n 1lnica y distorsionada de la realidad, _posici6n con 

la que partimos del an&lisis de una situaci6n concreta, 

trabajando dentro de la misma para transformarla desde den

tro. 

De esta forma es posible plantear posiciones o )"Osibles 

soluciones que no contradi~an del todo los intereses de la. 

clase dominante y gue ayuden a ofrecer mejores programas no-

ticiosos. 

Las caractertatd:cas espectficas de la radio, princi

palmente la fug-acidad·, determinan la manera en que debe 

producirse un progra,ma; p&rrafos cortos, lenguaje acces·ible, 

'repet.i6.i6n de datos, empleo de recursos actisticos para 

apoyar auditivamente al texto, etc. 

La producci6n. de noticiarios, dentro de la radio co-

rnercial emplea los recursos arriba señalados para satisfacer 

sus intereses. se ofrecen noticiarios con presentaci6n mas 

o menos agradable pero bajo una concepci6n cuantitativa: a 

mayor número de noticias, mayor informado estar& el ptibl.ico. 



Esto resulta falso pues lo ~nico que puede lograrse con tal 

brevedad es la descontextualizaci6n de los hechos, lo que 

ocurre cuando la inforl!'.ación aparece en forma de suceso. 

Lo anterior sería v~lido para un noticiario no mayor 

de cinco minutos y no para uno corro r-~onitor de la tarde crue 

cuenta con casi 30 minutos de tiempo efectivo. 
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Vonitor de la tarde sería realmente "el noticiario 

confiable de la radio" si, por ejemplo, en lugar de propor

cionar un gran nfirnero de hechos en forma de suceso se pre

sentara una cantidad woderada -deterrrinada por su ire~ortan

cia e i~plicaciones- como ver~aderoS acontecireientos, ubica

dos en un contexto y c~plicit~ndo .:tntcccdcntcs, corr:par.:icio

nes· y consecuencias. 

Un factor importante para la presentaci6rt de un buen 

noticiario es la estructura con oue cuente, la organizaci6n 

de la información en un aui6n: es0uema preciso y detallado 

que indica el momento en ~ue aparecerá la informaci6n, la 

masica, los efectos sonoros, etc. 

Por otra parte, la presentaci6n de un gui6n 9ropiamen

te evitar~ la wanipulaci6n de la informaci6n ~ue puede ha

cer el locutor y como consecuencia la editorializa~i6n co

mo sucede en Monitor de la tarde ccn el es0ue~a de reloj 
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donde s61ó se to'lla en cuent" que el programa no exceda de1 

tiempo asignado. 

Si bien el noticiario pretende orientar el criterio 

del auditorio sobre tal o cual hecho, para ello existen 

los géneros de opini6n. La editorializaci6n, ·opiniones en 

el cuerpo de la nota info~mativa, constituye un mecanismo 

que descontextualiza la realidad y manipula al escucha. Lo 

mismo sucede a1 emplear otros mecanismos para sernantizar 

la realidad como las f i9uras y recursos ret6ricos y el 

sensacionalismo, entre otros. 

Pueden utilizarse los recursos y las figuras ret6ricos 

pero de manera rcstrinylda, únicarrente cuando el objetivo 

sea ·amenizar. una nota y superar el peligro de monoton.tii, 

caracter~stica de la fugacidad del medio radiofónico, y no 

para dar otro si~ificado a la inform'.tci6n. Sin embargo, 

.debido a los intereses creados gue existen dentro de la 

radio comercial con grupos muy poderosos econ6micamente 

(por ejemplo, la vinculaci6n de Radio Red con la cade.na 

NBC y sus propias organizaciones comerciales) es difícil 

cambiar la orientaci6n de las políticas de informaci6n. 

A pesar de esto, es factible elaborar programas no

ticiosos que cumplan, dentro de lo posible, con los objeti

vos del periodismo: informar con veracidad lo oue aconte

ce en nuestro entorno. una posible soluci6n para mejorar 

e1 noticiario en cuesti6n y cumplir con los cometidos del 



periodismo sin llegar al parcelamiento de la información, 

es modifiéar su estructura, pero partiendo desde el momen

to de la producción, es decir: desde el momento de la se

lecci6n de las noticias, tomando en cuenta, desde lue90, 

las demandas del público al que se quiera dirigir la emi

sión. 
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Teniendo ya distinguida la clase de información ~ue 

desea conocer, entonces habria que intercalarla con aquella 

que es fundamental y sobre todo aquella relacionada con la 

vida nacional y que nos afecta directa e ind~rectarnente a 

todos, principalmente la ec~nómica debido a la situación 

p~r la que atraviesa el país. La presentaci6n de esta in

formación estaría determinada por una jerarquía supedita

da a la importancia, oportunidad, implicaci6n y otros ele

mentos que hacen que un hecho sea periodístico. 

Además de la simple informaci6n, tendrían que ofre-· 

cerse comentarios que permitan contextualizar los hechos 

y orientar al pt'.iblico, a fin de que ~ste se forme sus pro

pios criterios, utilizando para ello los diferentes g~

neros· de opini6n, adern&s de los interpretativos, respetando 

los límites de cada uno para no confundir al auditorio co

mo sUcede cuando se editorializan las notas informativas. 

Con la propuesta que se ha planteado no será posible 

modificar las intencionalidades del emisor, los mensajes 

continuarán siendo dirigidos por una concepci6n mercanti-
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lista y otra propagand~stica; sin embargo, partiendo desde 

lo que se tiene, tornando en cuenta al auditorio y trabajan

do con ética, puede lograrse algo importante: que el pDblico 

esté, de manera más o menos aceptable, bien informado, sin 

que se transforme la realidad. 
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