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INTRODUCCION : 

~NICE TO MEET vou~ 



INTRODUCCION 

Antes que otra cosa suceda. debo aclarar que soy un firme 

convencida del lenguaje particular de cada medio de comunicac10n 

y estoy sequro de que toda "traducción" esta practicamente 

condenada al fracaso. Igualmente. creo en la fuerza de las 

capacidades y preferencias y. aqui entre nos, he de confesar que 

la palabra escrita no se me da mucho. Bien pues, valga aclarar 

que este es un trabajo sobre la radio. hecho por una gente de 

radio y que -por supuesto- prefiere hablar a escribir: cuestiOn 

de habilidades, si supiera rollear en blanco y negro seria 

periodista. 

Una vez hecha la anterior aclaraciOn. y entrándole a lo 

barrido. procedo con el choro introductorio que arranca asi: 

61 uno de junio de 1984 salio al aire una emisora totalmente 

vinculada al rock y que se ubica en los 100.9 meqahertz de la 

banda de F. M. Haciendo alarde de creatividad se le bautizo como 

"Rock 101•, quién sabe por qué?. Desde su nacimiento loqro que 

mucha gente le prestara atención; primero. porque transmistia 

"puro, total y absoluto rocanrol" ( segun su propio esloqan) y, 

sequndo, porque tenia un estilo poco comOn de hacer radio en y 

para la ciudad de la eterna nube Qris. 

Desde entonces me converti en asiduo escucha. La razón para 

tal adicción era muy simple, combinaba dos de mis mas grandes 



pasiones en esta vida: la radio y el rock. Era maravilloso 

escuchar rolas que el resto de la radio ignoraba y ahi pasaban 

una tras otra y d1a tras d1a para mi total beneplacito. 

Pero también estaba el atractivo de la forma en que hac1an radio, 

con una frescura dificil de hallar en el resto del cuadrante. 

Fue desde entonces que decid! •abordar intelectualmente" 

ACOMPANESE ESTA FRASE CON SONORA RECHIFLA Y TROMPETILLA el 

fenOrneno rockcientollnico. Al principio, esto es durante los 

primeros meses. mi sesuda labor consistia en escuchar la emisora 

veinticuatro horas al dia y veinticuatro horas a la noche. Ese 

método fue divertido, pero no todo lo productivo y sistematice 

que se deseaba, asi que cambié la estrateqia y me fui de lleno a 

colaborar en Rock 101. 

Para no hacer el cuento larqo, he de decir que mi 

participaciOn en la emisora se extendiO a lo larqo de tres anos 

en los cuales se hicieron varios proqrarnas: "Antes de irnos". 

"Sincronia diacrónica". "Rock sin fronteras" y "Opera Prima". 

este ultimo tenia por objetivo buscar producciones 

de las escuelas de comunicaciOn que hay en el D.F. para asi 

enriquecer la emisora Y darles a los chavos una oportunidad de 

entrarle al medio pero de a devis. 

Mi estancia en la emisora la recuerdo con gratitud, en 

primera instancia por habenne dado la oportunidad de conocer tan 

de cerca la radio. en sequnda por dejanne hacer con una qran 



libertad y, finalmente, por dejarme poner todo el rocanrol que se 

me peq6 la Qana y sin censura. Estoy convencido de que durante 

tres anos hice la radio que me hubiera qustado recibir como 

escucha y probé las delicias de estar frente al micrófono de la 

emisora mAs hippie de la Ciudad de México. 

Ahora. es vital aclarar que el presente trabajo no es un 

anAlisis exhaustivo y profundo de la emisora. sino mAs bien el 

rescate de los aspectos mas importantes de la personalidad de 

Rock 101. De tal suerte que la emisora se ve como un ejemplo (que 

además conozco a fondo) de lo que a mi juicio son los principios 

bAsicos para hacer radio de calidad. He de decirles que. también, 

creo firmemente en la especialización de cada canal, y el rock es 

casuistico, si me qustaran las cumbias con toda sequridad 

buscarla hacer radio ouapachosa. pero con el sello "calidad". 

Este trabajo va en b~squeda de la radio de calidad, por lo 

cual se parte de la definición del medio y su lenquaje. Dado el 

perfil de Rock 101 se hace necesario lleqarle al encuentro de la 

radio con el rock : el rock le debe mucho a la rad1o, pero el 

medio también tiene varias deudas con él. De alquna manera ambos 

se complementan y han coadyuvado a su mutuo desarrollo. 

Bn una primera parl~ se efectüa la disecciOn del medio 

radiofónico: lenqua)e y especificidades que lo hacen ser radio y 

no cualquier otro medio de comunicaciOn. Bn la SiQUiente se 

desarrolla el esquema juridico al cual se circunscribe la radio 



mexicana y que fonnalmente es responsable de lo que es la radio. 

En este terreno se hace vital aprender a dar nalqadas sin que te 

pesquen la mano y a liberarse de la preniciosa autocensura. que 

es peor a la oficial. 

La tercera parte es un censo de la radio capitalina de F.M. 

para saber cuAntas son. qué proqraman. de qué tipo son. quién las 

detenta. etc. Y. para concluir este conteo. nos aproximamos a la 

radio por medio de una encuesta que nos revela por qué escucha 

radio la qente. cuando la escucha. por qué razón escucha una 

determinado emisora y no otra. etc. 

Sequimos de frente con una brevisima historia del NOcleo 

Radio Mil: mAs que exploración documental. es una reconstrucción 

en fuentes vivas de como se ha ido conformando uno de los grupos 

de medios de comunicación mAs importantes del México. 

Continuando de frente le lleqamos al proyecto Rock 101 y su 

antecedente inmediato. Sonomil 101. Es rico descubrir como una 

estación de "chafasica bizco" (Gracias por el término don José 

Aqustin) o "masica disco" se mudo de lleno al rock and roll y 

se comprometió con un proyecto capaz de revitalizar un medio 

moribundo. 

Bl rock es el movimiento cultural mAs importante de esta 

sequnda mitad de siqlo, Y quién sabe que vaya pasar en el siqlo 

por venir. por esa razón (en este otro capitulo) se aborda -de la 

manera mas breve posible- el movimiento rocanrolero. Además es 



vital poder conjuqar este movimiento musical con la radio, pues 

con mucho el rock le debe al medio su celebridad y en otros 

aspectos la radio ha evolucionado oracias al rock, sobre todo en 

lo referente a la radio de F.M. y estéreo. 

Ya para finalizar viene la combinación de radio y rock, donde 

ademAs de explicar como se da el arribo del rock a los medios y 

se explican fenómenos tan curiosos como las radios piratas, 

analizamos el concepto de la radio de rock. 

Para continuar este trabajo. seria.necesario desmenuzar la 

experiencia Rock 101 (que ya tiene 7 años). Ver aciertos y 

errores para, de esa forma. concretar una mejor radio. O si se 

prefiere, hacer radio musical (con los ritmos que se quieran) 

pero de calidad y mejores vuelos. 

La importancia de este trabajo, mAs alla de mi qusto por la 

radio y el rock. radica en la exploración real de un fenómeno que 

de cierta manera ha cambiado la forma de hacer radio F.M. en y 

para la ciudad mAs qrande del mundo. De un fenómeno que manifestó 

tal capacidad de convocatoria entre los jovenes que 1<>11r6 

sorprender a sus creadores y lueQo tomó por asalto a su pQ..blico y 

a la competencia. De esa forma se puso once aqain de manifiesto 

que la radio es aun un medio vivo y delicioso para mucha qente. 

que la tele. los compact discs. los cassettes y los discos podran 

ser lo que quieran. pero la escucha radiofónica sique siendo 

una actividad altamente delectable. aunque quizA un poco 

frustrada ante la fea escasez de proyectos ricos. 
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La radio. de cierta manera. se ha extraviado en la miopia 

comercial. condenAndola a ser -como dijera Mario Varqas- •e1 

escaparate auditivo" o la "rockola reqalada para la qente• -en 

palabras de Luis Gerardo Salas-. Es vital determinar el uso que 

cada quien le da a la radio y a partir de tal comprensión hacer 

prooramación para qrupos. sectores. edades. oustos. necesidades. 

fuQas. etc. En una parte de este trabajo se nabla del arribo de 

la mercadotecnia en la radio. pero en México aOn se hace radio 

por intuición (hay excepciones. no muchas) sin tomarse la mas 
minima molestia de conocer a la oreja aventurera que nos favorece 

con su atención. Hs tiempo de hacer radio madura. inteligente. 

pero al mismo tiempo sabosisima. 

Siempre se creyó en la absoluta pasividad del escucha de P.M .• 

razón por la cual no se habla trabajado en una radio viva. Hoy 

por hoy Frecuencia Modulada ha abandonado en mucho sus viejos 

esquemas en pro de modelos que buscan estar más cerca en la 

cotidianidad del escucha. Henos pose y más frescos. apelando con 

mayor regularidad al diario vivir de un oyente cada vez mas 
seguro de su valor para el medio. 

Finalmente. se puede decir que este trabajo se enfoca a la 

experiencia ROCK 101. porque es la que mejor conozco y con mucho 

la mis interesante que se ha escuchado Oltimamente 

(independientemente del lado musical). ademas de ser la prueba 

Íehaciente de que si es posible hacer radio comercial de 



calidad. Por eso. es inaceptable creer que la radio est4 jodida 

porque a la qente le qustan las cosas idem. 

Héctor René Sevilla 

Sta. cruz Acatlan. Estado de México, 1991. 
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'*L.:;. radio.entt":i\ en la 

vida, 1-a \~iér.iil .·:. debér~ia 

entrar_<:err·:ia ·,-:-adío •. 11 

Br~uno ·.Gioi~~í~~-;· 

Hace ya algunos al"los los Radiodifusores del Distrito : F~deral 

sacaron al aire un~ campaf"fa que al final siempre_ d~C!a: "Lo 'l"ÍO 

en la radio". Mucha 9ente se so,.prendió s.rata.mente al pensar qLie 

la radio habla despertado y venia por la revancha; otras personas 

únicamente se presuntaban í'COmo era posible qUe ra escalofriante 

radio mex ic_ana fuet-_a capaz, de tal es proe=~s?· Era inr.:oherente que 

la programación .-del lado del cuadr•ante que se oyel"'a- estaba 

para llorar y· los anuncios- hacían el 1nejor· uso posible del medio. 

Los obfetiVoS.:-que perse9u!an no eran más nobles; vender radio, 

igual ':I~ª __ vender .cigarros, Bimbut'Tuelos o amorti9uado:"es. 

En ··un ctrticulo firmado por Paco Ignacio Taibo se hace 

alusiOrl i\ .este despliegue de creatividad inusitado, porque a SLI 

.. 

jucio ·~la ··t~'á.d(o- m·e>iici:\na se ha estancado, inca?a:: de _?uperar el 

trauma· ·d·el. ~ide~. 

El rolí"O' te:~~.ual dice: "Lo curioso es que .es~e hábi'J 

despliegue de lf!iasihaci6n, rio ap.are::c.a, in:;sert~: en ·el medí.O qu~ lo 

hizo po7ible. ~ino·.so:l~~nente.en. este c~~ó~::·,·(/~~~:'):.:.~~, .. ~.~~d,io·, '~~t~· E~ 

·anúni:1a- tan ·-·~~stliPerit:fam·e·n-~~~ ~-{-9L~~ 5f·r~t' ··i'mc19fi:la25-E-.- ·iin: Presenl-:i 

distinto y méiS: atr·activ0. 11 .<u-

Es. casi dol oro se, para quienes 

que se le ha redL1cído a la simple "cai'a.de':mu5íc.:.•/1 :,ei !:~on69rafc1", 

9 



cotno visionar1amente lo propuso el ingenlér~ David'. Sarn6ff allá 

por 1916. 

Usualmente se t"esponsabi l i :·~ de. 1 a -pat.Íperi'Z.~cÍó,;: d~<1 a··''radió a· 
.- :;': º' '·~.:··:· ---~:,". - ; 
:>ra. f'; acusac:.i6n na·--los "9andal la&" conces'ionarics c-~~~~~:¡-;~'~:~'~:~~ 

, • -:_: ¡~ .-.· -~--- ,-.- "i - :,- . .. ·, . 

anda errada del todo, 'pero·: n'o.,\~e- p-~dt~-1~ -~d~:c·i:~~?:..9U~}¡ 11';:~- ·., e~i sot~as 
9ue estan situadas del otr"o lado ·~;~'.¡~ -~·¡:.~ :d~·~:·}'l}Ü~Ü·,:~~ ~~Y-~"~·._ hecho 

.'i'. !;~; .. l .. , 
gran cosa para rev·i ta_!'~.~a~)_~~·-•. :;.'.;)(·· .. ,,,-. ... __ :-~;;:~ ~:f;'.~,~:::J.~~·· · .. )~t:" 

Fero en ·fin, ante' l~ _¡-~uti'~)'~-~~:-:,.·d~i ~;f1t~'.~·:;~):f.~p;: i:~_:.:_ 9~e 

:::~: r:~~:f:n~:o~ue, p~~c;~o -~1~,;ci~;:r::~:1~~r~:~edfii~ld:.des 
_ .... ··. ·::'7.:·:. 

'anilli~~~ _d.f(,'iO~_-lrle_Cfi~_~,:~~-~-Com~n~cación de la 

pudo 

del 
Raymundo Mier, 

Universidad Autónoma · Me't·t~~~c;í~·i·=·t~~~·,'. ~;J~V~:--t~r/.-~~--spé~to a las 
',' .. ," 

cual idcldes de l~ .ra-~Úo_)o -_~f~~-¡~nt~: _"El Carácter estrictamente 

sonoro de la transmision radi0fónica < ••• ) impone condiciones 

?.ltamente especificas a ·1a lectUra y a. ·la emisión de mensajes. En 

el campo-de esta última se produce la necesidad de una permanente 

t•econstrU~ción meton!mica de las condiciones contextuales de la 

emisión, con todcis las implicaciones que esto acarrea. Sobre la 

cadena discursiva deben aparecer estas marcas, estos elementos 

sonoros 9ue permitan r"econstruit• a pa1·ti1· de puros vesti9ios 

asociados a lo que está siendo si9nificado ( ... ). Estas marcas 

despliegan y const.ruyen una narración 9ue subtiende otros géneros 

de mensajes, como una super•fic ie inherente al mensa Je 

radiofónico. Esto conlleva ne"cesari.:i.mant2 ld construc-=:1ón de 

~structuras y ( .... \ 
tL15can apun~.alars'2 sobre otros di5c1.trÉ-Os semiót1came11te más 

complejo-; <:J complementarios. Es p0'3i_b~e también 9ue e.-sas 

10 



estrategia~ de la escucha radiofdnica traten d• encentra.,. •u 

apuntalamiento en una derivacidn subjetiva de los dispositivo• 

colectivos· que rigen la escucha: asociaciones, recuerdos y 

f.3.ntasias 9ue abren su circulación hacia niveles de discursos 

multi~licables y variables •.• •• <2> 

El primer punto a atacar en la definición de las cualidades de 

la radio es su naturale;::a auditiva y unisensorial, que impon!!! 

condiciones particulares de emisión y recepción como lo dijo 

Raymundo Mier. En este sentido Rudolf Arnheim, cr!tico de arte y 

estudioso de la radio, afirma cate90rico que "· •• la radio no ha 

de considerarse como un simple aparato transmisor, sino como un 

medio para crear segün sus propias leyes un mundo acústico de la 

realidad." C3J 

E:l problema por lo general radica en obtener fragmentos 

sonoros de la realidad lo suficientemente claros como par'a poder 

materializarse en la mente de los receptores. Salvador Novo, uno 

de los primeros intelectuales que se acerco ..:i la radiodifusión, 

dijo c¡ue el escucha radiofónico es" ... u11 espectador auditivo a 

qu1en, en el acto de encender su radio, podemos conc:ebir c:omo 

ciego y mudo. Pero <a.hade Fernando Curie!, radiOlogo connotado) 

?Que escucha con mayor rique:a y deleite? No la palabra 'hecha 

par·a descr•ibir Jo visible'. Por el contrario, el simple sonido, 

la va:, el ruido, la música. Dice mas, al ciego, acerca de un 

templo, el sonido de un órgano o el tali:ido de Llna campana que la 

palabra 'i.glesia'. fNL1evamente regresamos a No•.10) El ciego se 

halla en un estado de agu=.ada per'cepción auditiva, lista a vibrar 

ante el menor estimulo, sin necesidad de palabras. Y el 

radioescucha es un ciego voluntario. 11 C4> 
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Resulta obvia la importancia. del sonido para la radio, pero la 

palabra no puede ser desdenada, puesto que juega un papel 

primordial dentro de nuestras c:omunicac:iones cotidianas. La 

palabra radiofónica es diferente a las demas; no es la utilizable 

en la comunicación cara a cara que es reforzaoa por el ademan y 

el gesto, ni es como lil. escrita tan altamente e:cpl !cita y siempre 

abierta a la t~electura. MáS: _adelante la abordaremos, ahcira sólo 

fue para recordar 9ue la ra_dio_~s _también-ve::::_ y no .úniCamente 

sonidos. 

Mario f(aplún, 
·:--

en. si/-; .. J'Új;~o ~-de-_- -"Producci-Ón · d~~-'.:. P~r-ÓSr-=.i~a~ _ 
~ -. ~. -__ , :-::º;. -: . : . 

Radiofdnicos: el Sui'Ón'.'.t.<" le confiere a Ja_ radio ,tres 

funciones: ir1for-m_a".", _ edúC:ar· -y ~~tretener, de las cuales muy 

esquem~tícament.e se han-d_erivado tres categorias de pt'ogt'amas: 

informativos <not~ciosos>, educativos-culturales y de 

entretenimiento. (5) Esta di .,,isión formal e ideológica no tendría 

9ue ser -pues las posibilidades del medio no son excluyentes-, 

aun9ue en 1 a real id ad se tengan pros ramas informativos que no 

informan; .programas educativo5-culturdles que no se sabe si 

cultivan y educan por9ue casi nadie los escucha, y pro91~amas de 

entretenimiento, para pasar el rato, para divel"tlrse, para matar 

el tiempo, para no aburrirse •• , 

En la ,.adio me::icana parece ser que la cultura y la educac.:idn 

se pelearon con la amenidad, tal ve= porque se piensa que- son 

Cosas muy serias como para tomarlas con cotorreo. As1 que 

pongámonos serios, con vo~ engolada (tal c:ual a9u~i que tuvo 

abuelo que -hubo ganado una batalla) y gocemos la el~pe.t'iencia 

"chic" de _s.er cultos y educados .. 
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El meollo del as un to se reman ta a los verdaderos 

patrocinadores de la radio. Parafraseando a Claude Col l in, 

analista francas de los medios de comunicación, podemos decir: 

Los marchantes pDra los del comercio·y la "burrocr"acia" para los 

oficiales; unos quieren lana y: 9tr-oS quieren adeptos. Triste 

realidad, al fin de cuentas !Os :.·escuchas no son vistos más que 

como consumidores. (6) 

Volviendo a Kapllln, dfsti_ngUé···la~ sigUientes ventajas a las 

radiodifusibn: 

-AMPLIA D!FUS!DN POPULAR 

Aunque al nivel de la Ciudad de México la ventaja de la radio 

sobre la televisión no sea tan notoria, en términos 9lobales si 

hay diferencias considerables. C Se9Un el Directorio Estadístico 

de México, el número de radioho9ares (eHcluyendo la escuc:ha 

individual y automovilistica> proyectados logaritmic:amente en 

1988 en el Area Metropolitana de la Ciudad de México fue de 

3'442,566 contra :;'(199,955 telehogares. Lo que significa que el 

porcentaje de penetración de la radio es del 91/. contra un 84Y. de 

la televisión C7>. 

- SIMULTANEIDAD 

La radio es el medio informativo por e~:celencia pues junto c:on 

con la televi$iCm son los únicos medios que, por su misma 

naturale::a, hacen comunicable el acontecimiento en el mismo 

instante c¡ue se produce. 

- LARGO ALCANCE 

Puede llegar tan lejos como la potencie:\ y el Morelos se lo 
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permitan. 

- BAJO COSTO PERCAPITA 

La radio, en 1--elac:iOn a la relativa simplicidad del equipo 

necesario para su producción y difusión, es el medio que posee la 

mejor relacibn costo-penetraciO~. 

- ACCESO DIRECTO A LOS HOGARES DE LOS DESTINATARIOS 

Con un proceso de captación mucho mas simple que el de la 

televisión y por su maniobrabi 1 idad puede llegar a los lugares 

más insospechados de la casa. <Barrer la calle mientras se·ve la 

tele no es lo más acet'tado, :egün la calificada opinión de 

algunas amas de c:asa~ el suelo queda puerquisimo.) (8) 

Las posibilidades del medio radiofónico son muy bonitas y 

hacen que el panorama se vea rosa, pero en la realidad existen 

también limit"'ciones -algunas serias- que fácilmente pueden 

arruinar cualquier producción si no se les considera c:on la 

suficiente profundidad. Otra ve: KaplU.n hace su aparición: 

- UNISENSORIALIDAD 

Aunque Salvador Novo asegure que el escucha es un ciego y mudo 

voluntario, es dific:il mantener sólo por el oido la atención del 

oyente: hay que decir c:osas muy inteligentes y dec:irl?s bien para 

que no le apaguen. 

El mismo t(aplún reconoce que el uso de un solo sentido pLtede 

generar fati9a y a la larga dist1·acción. Además, si hemos de 

conside1·at• que la r~dio se utili=a como r·uido de fondo para otras 

actividades, el rie~so de que no la pel~n es ma)~sculo. 

- AUSENCIA DEL INTEF:LOCUTOR 

Es perfectamente imposible conocer la reacción de todos los 
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escuchas, lo que convierte a los locutores, o comunicadores para 

no sentit· feO, en tiranos de la- palabra. 

Gran parte de la controversia de sf los medios masivos son 

medi~s de comunicación o no apunta en este sentido¡ no permiten 

el feedbacl! inmediato. Para Wilbur Schramm la comunicación a 

través de los medios masivos es paralela a la diádica o a la de 

grupo pequerto. ºAmbos seleccionan y descifran mensajes, cifran 

y transmiten mensajes y provocan respuestas 11 (9). ) 

?Donde quedt:i la bolita o respuesta·? Es el punto de discusión. 

medios masivos han abiet"to "correos del lectorº. 

"tele fanos al aire" y demás "avan.gard systems". 

Cloude Collin, en contraposición con Schramm, seft"ala: "A pesar 

de la util1=ac1ón -muy controlada- de las emisiones en directo 

(sólo se expresa en directo la gente responsable>, a pesar de la 

posibilidad -muy rara- que se le brinda a los oyentes de 

participar teleiónicc:lmente (a ciet"tas horas, em ciertas 

condiciones p1·ec1sas y tras una. selección pri:;ivia>, puede decirse 

que, en t~rminos globales, el mensaje difundido por la radio 

tradicional s19ue s1endo por entero vertical y unilateral.'' (10l 

.. En perlados de normal ida.d burguesa -por cierto que las cos•s 

camb1an cuando hay cris1s- la maycr!a llamada 'silenciosa•, 

alienada, se reconoce en los medios de c:amunicaciOn masiva 

dominantes, en particular la rad10 1 y suele conformarse con el 

tipo de participación GUe se le propone ('HarilLl sol1cita un 

d1sco pat"a su promet1do y a.provecha la oca~idn p.ara saludar a su 

tlo, d su abuela y a su primito·>. Adc:imá.s, en nuestra soc1edad el 

lenguaje no es lo que est~ m~s e9u1tativamente repartido entre 

15 



los individÍ..tÓs~·-TampOC:o.'.es ._.f.ic:fl ~~-~pr~-~arse a:::io~, _que .. n'? . tienen 
,,; -· _:--__ ·; : . . ",:,._',::-> __ -,-!,- ~ :·: : : ,. - -:-:"· 

la costu~bre de. toma·r:.' ta·:. palabra,c:.aunque '. .-:-·P~,~-da·~.: .sup'?net_"'._~e que 

t ienen_cos~~ m~~ i~T~re~:nl~s ~¡;~::¿;,m¿;ic~i·~";',<11üc 
FUGACIDAD t'; .... ,.JO '~~e / .. ,~'} ~· ;' /;'' 

Otra vez No~o: " .(La. radi';;) '~tr; :~ ~~f~nJI~ mfsma; residente 
del ·~ir~,- -no :·puede: :~~-~·¡.~·:-~ :·;,~~:v;f;e're~r~r;'f~ar.s-é -asp i rae i ón ,..,,. 

<12> H~Y q~-e h·~b'iat<:p·a;..~a_-:~~i, --~-f~6-~·)~:'_:~~ queremos 1 i tet"ar í'a-~ ser 
.... _,"; .·,:_ 1 

recordados no podemos --darnos -~~ · 1~.J~-~-d~~ tijbfár rriucho o de todo. 

Má~ ·~al~· hablar ... poco, pero ~uStan¿'~--~~b~:-:/ ,\'.-}~· 

Contra la fu9aci_dad Kapl~n propor:i~ _ia .. _Ley de la redundanc:ia", 

pero aguas, por:-qu~_ la r~peticicjn abUrre. i•La r~éiteración en radio 

co~-siste eñ repetir una idea -úna ve;: más en un contexto di.ferente 

al inicial; esto es, lo dicho anter-iormente ge v1..1elve a expresar 

a pr•opésito de otra cosa y aplicado a Lma situación referencial 

distinta. < ••• ) Cuando se traza el plan de transmisión :e 

establecen dos o tres leit-motivs, ideas centrales que se 

repeti1·~n en distinta forma y con distintas palabras ••• •• <13> 

Además se recomienda el subrayado ac:Llstico de una palabra o 

frase, es decir, su pr•onunciación marcaoa y pausada; una especie 

de negt•itas radiof6nicas. 

- EL AUDITORIO CONOICIONADO 

Casi nadie, o casi nunca nadie, enciende la radio para 

escLtcharla porque si, usualmente se. le utili:a come ruido de 

fonda para otras actividades y la escuc:ha se ejercita bajo el 

principio del menor esfuerzo. 

Hasta aquí las limitaciones de medio, y de alguna manera para 

contrar·restarlas, conviene hablar de ciertas posibilidades de la 

comunicac1bn, que usadas con inteligencia y creatividad pueden 
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hace,~ maravillas. Lo di·Hc:il es encoÍltrar. inteli9enc:ia y 

creatividad. Lejos de la llevada Y. ·t~a.ida .. 'f,ra~.e de Brecht, no es 

suficiente tener algo que decir p~r ct~a:d{o:, ~hay que saber cOmo 

decirlo para que no se pierda ery fa bt-u~~ _del espacio aéreo. La 

primera posibilidad a que haremos ~e.ferencia, también pepenada a 

•~aplCJn, es la del PODER DE _SUGEST_ION, de la que dice~ "La 

efiCacia del mensaje radiofdnl.c:ci_depende en gran medida de la 

rique::a sugestiva de la emisidn. ·de su capacidad de sugerir, de 

a1..1mentar la imaginacidn del oy-ente con una variada propuesta de_ 

imágenes auditivas ••• •• (14) 

Suena filc:il, pero estA en cfdno bcisic:o e}(traer sOnidos, 

ruidos, voces, música que ·revi'Van-'."~.n ··~~mente del auditorio. El 

efecto es espléndido y altamente disfrutabl_e._ 

Fernando Curie! acurró un· cOnc:ep to perfecto para los 

componentes del mensaje acllstico: e~·.· Radiosema, definido por EH 

mismo como la part!cula radial mínima dotada de 

sisnificac1ón ••• " <15) La combi·n.aciOn de rad1osemas produce. 

Supe,.signos, o atmósfer-as acU.sticas. 

Otra posibi 1 idad es la COMUNICACION AFECTIVA, que tambiE!n 

puede llamarse cálida, humana y vivencial. Es mucho mas agradable 

escuchar a alguien que me habla a mi -ente ind1vidtt~l- de .manera. 

simple y llana, como amigos•-

El otdo está 

L".cercamientos afect-iVos 

a mami con la vista-, la diferenciamos con ia:·.or.~ . .l,~: .. ~::.-~¿~~;,:·~~'.~~~'de 
saberla ."al 'taCto. conocemos su vo.::. 
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el Organo m~s· sensible a la esfera afectiva del ser humano ( ••• > 

Adernás, la pal_abra que .se quéda· grabada· en el preconsciente es la 

palabra oída." ·<16) 

Por ello " ••. la radio·-'es .más propicia para la palabra-emoción 

que pat·a 1 a pal.abra-cor\c~:~'t·~·: ::':Un .,_-¡:~·9:-~~-~i-eri~·e ~st~tico, emocional 
e ": .~ 

y afectivo debe est~r. :~r~--~~~-~c~ ,e'~V"ia·' -~om·~~icaciOn radiofónica si 
"' .. 

se le quiere eficaz.'' .(17). 

El siguien~e punto es la EMPATIA, concepto vital para todo 

aquel que busca un mlnimo de efectividad en sus comLmicaciones. 

Esta cual id ad puede ser definida como 1 a "capacidad de 

proyectarnos nosotros mismo~ en la personalidad de los demás; la 

facultad de antici¡..~ar sus respuestas a nuestros est imulos. Esa 

aptitud par·a "ponerse' en el pelleJo del prbJimo •.• '' <18> 

La empatla en los medios masivos es altamente complicada, aún 

cuando te llames ·zelig', pero puede ser paliada con algunas 

habi 1 idades comunicativas. 

Por llltimo, la RELACIOM DE IDENTIFICACION. F'a1·a rr.uc:ha gente la 

radio es compal"fia, el sustituto de la presencia humana de que 

adolece y es común que -vía la identif icacidn- ~lgunas personas 

establezcan relaciones c:tfectivas con un determinado locutor, 

comentarista, artista, etc. Asi, es co1nUn que l ao:=; chavas llamen a 

su locutor favot•ito y le tiren toda la onda. 

A partir de la identificación la gente deJa de oit• la radio 

distraídamente; ''sin un c1e1·to grado de 1dentif1caci6n la 

comunicacibn no se establece. La identt·ficaciOn esta en la ba<E>e 

de todo pt•cceso comunicativo." (19) 
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11ario Kaplún asoc: ia la eficacía del mensaje t~adiofdnico con 

los si9uien_tes aspectos: 

1> Set" interesante y captélr la i\tenc::idn de"!" oyen.té_; ~·i,~ e}(i_gi~ un 

esfuerzo de c:oncentrac: ión e~:ce_si vo; 

2) Aprovechar el poder de sugestión d_el 

imaginacidn del perceptor y susc:i tan'do·.-·i"lcil..~e,,:e~' aLidi ti".'as·¡ 

3) Oesp le9ar una variada gama de r~ei::ur·~_os. e·XpresiVos, _val ienc_:fose 

no sblo de la palabra, sino tambÍen ... de ·1--a ~úsic:a ·y el ·sonido. 
.. . . -. 

<En el caso del bazar mexicano llamado:;·t"adio' el probl~ma se 

da por el abuso de la mllsic:a. -L~-s _:-~~~blema~S- c~n·-·1a pal.abrá y 

el sonido se derivan, con la primera,- por su vacUidad casi 

pecaminosa y con el otro, por su ausencia.>; 

4> Ct·ear un'"' comunicación afectiva, que no sdlo hable al 

intelecto del oyente, sino que convoque tambi~n a su 

sensibilidad y su participacibn emotiva; 

5) Desarrollar~ la capacidad de empatia., haciendo que el 

radioescucha se sienta presente en el programa y reflejado 

en el; 

6> Ofrecer al oyente elementos de identificación~ 

7) Limitarse a presentar pocas ideas y conceptos en cada emisión; 

saber reiterarlos y ser redundantes sin caer en la monotonia¡ 

8) Ezt~r hecho can Ct'1:tc.ttiv.1.da.U. Acaso sea este el común 

denominador de todas las posibilidades que ofrece el medio 

radiofónico y a la ve: de todas sus exigencias.'' <20) 

Están por sacar a la venta creatividad en cápsulas, y de 

acuerdo a numerosos estudio-; de mercado, s~ ha detectado c¡ue el 

consumidor potencial son los tra.bajadores de los medios masivos. 

Cabe aclarar, y espero que no sea muy tarde, que t.:aplún 
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d&~ar•rol la su "Producción de Pro9ramas Radiofdnicos ••• 11 pensando 

en programas educativos. Sin embargo, todas las consideraciones 

que -efectúa son aplicables al medio en general y con toda 

seguridad si se aplicaran redundar tan en la rique~a y col idad de 

los pro9ramas. En una parte de su celebre libro afirma que la 

radio no es sOlo·palabra, sino tambien müsica y sonidos. Sería 

deseable <casi tanto como conocer a Santa Claus> que la radio 

mercan ti 1 mexicana descubriera que la radio tampoco es únicamente 

música, ·sino ºt~m.t;Jie~ -pal abra intel i9ente y sonido evocador. 

De ·los ·prOsr.a.mas musicales, f<aplUn ni se ocupa -sdlo despues 

veremos- que le confiere a la mtlsica en los 

pro9ramas ·, h-abl_ados-, paro los programas hablados si le interesan 

y pr•opone los si9uiente-= modelos: 

a) -La charla: C¡ue puede ser expositiv~, cre.át1va y test1monial. 

b) El not1ciet·o: o como reza la única apot .. ·tación del IHER al 

género, "el noticiario". 

e) La nota o crOn1ca: aquí di fe,.enciados, pero que de al9una 

mdnera son parte de los noticief""os; 

d) El comentar"io: no lo aclara, más cOnsidet·o 9ue piensa en el 

necesario, inteligente y oportuno. 

eJ El diAlo90: que subdivide en did.j;ctic6 ~Y, r'il:dio consult6t"io. 

f) La entrevista informativa. 

9) La cntn~vi~ta indag.:i.tor.ia. 

h l El radio periódico. 

i) la radio revista. 

J) La mesa redonda / El debate o discusidn. 



l> La dramatiiaciÓn: que' puede ser unitaria, 

novelada. <21> 

seriada y 

Al repasar .. , aunque sea brevemente, los formatos rc'ldiofOnic:os 

anteriores queda más que clara la pobreza de nuestra radio 

comercial, donde el uso de la palabra <portadora de ideas por 

e>tcelencia> es como mero elemento de continuidad entre rola y 

rola. 

Como ya se .serraló anteriormente, Mario Kaphln parte de la 

palabra como elemento fundamental que ha de acompafrarse de la 

mósica y los sonidos como vehiculos de enriquecimiento semiótico. 

Aparte del uso que puede tener en los programas musicales, los 

-usos conferidos a la mUsica en los programas hablados sen los 

sigui.entes: 

Función gramatical: como signo de puntuación en un texto 

ac~stico puede +uncionar como coma. punto y seguido o punto y 

aparte, indicc.ndo cambio de hoJa, tema o capítLllo. 

- Funcibn expresiva: la música puede comentar -aún subrayar- las 

emociones e::presadas verbalmente, dar·le el punto dramAtico sin 

necesidad de más rollo. Algu,a vez pensé en un noticiario cuyos 

comentarios corrieran a cargo de la música; una especie de 

editorial sonoro. ya fuera con música o con sonidos que 

expresaran mi punto de vista sobre algún particular. 

- FunciOn descriptiva: Ya sea un estado de animo, un paisaje, un 

lugar, etc. pueden ser perfectamente descritas por la música. 

- FLtnción ambiental: como escenario musical. (~~) 

No sólo la müsica puede cumplir con las funciones antes 

mencionadas, bien podr1·a recurrirse a sonidos para reali=arlas: 

el 1 imite es la c1~ea~ivldad. 
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H~ce ya v.;.ria.s hojas, con e:!a.ctitud no sé cuantas, hablaba de 

un concepto vertido por Fe1~nando Cur1el al que bautí;:b con el 

nombre de ''Radio-Sema''. Definido como •· .•• la particula radial 

m1nimi' dotada de significado •.. ". El Radio-Serna teje en Ultima 

instanc·ia cualquier discurso r¿,diofóníco que se .. respeté. A la 

integración armOnica de muchos Radio-Sernas curie! les llama 

11 Supersi9r.os" o "Atmósferas AcL\sticas 11
• Un ejemplo ma9nífico de 

"Atmósfera Acllstica" podrfa ser un estruendoso 12 de diciembre en 

La Villa e la final América 1Js. Guadalajara en el Azteca. 

Algüii.og ejemplos de Radio-Serna podrlan ser: 

LA VOZ HUMANA 

Al fónso í<eyes entre otras cosas, pionerc. radiofondlo130 

hablaba de un ~·arte del locutor·", dudo mucho que alguna de las 

besti~s_ .con mic:rcHono que deambul.an por 105 masivos me;:ici"1nos 

crea -ni en br:-oma- que lo que hacen pueda llamarse arte. Pero en 

fin, el ma.ese Reyes no los conociO, !qué suerte•. Para él, 

hablar ante el micrbfono es much1simo mas que hablar, y sin 

embar90, ha de causar la impresión de que no es más que ponerse a 

hablar. Toda la andamiada técnica debe? desaparecer, y sólo 

mostrarse el resultado artistico. Esta concentracibn de esfuer;:os 

puede, naturalmente, producir quiebros en la vo;:, titubeos y 

err•art-'2 &n 1.:-. prcnunc1~":ión, y todas esas fallas gue el 

psicoan~lisis ha estudiado m1nuc1asamente.'' <:~> 

Siguiendo con don Alfonso Reyes, tamb1en distin9ue dos 

aspectos de lavo::.: el lado natural <calidad y timbre> y el lada 

l'rtf5tico (emisión, modulación, pronunciación). A L\ltimas fechas, 

en la radio me:-:icana se han puesto de moda la.5 voces naturales, 



gue no parecen·de maestro de ceremoni~s de fie-sta:escolar', con un 

estilo más platicado y sabt·oso. Es cí'erto que ha)' que cuidar' la 

'forma 1 Fero no perderse en ella, como'dice el maestro Reyes, que 

la arma~On b~sica no se note. 

EL SONIDO ANIMAL 

Desde los pajaritos trinando en el amanecer urbano <claro, 

combinados con el ruido de camiones y coches>, el galope del 

héroe que vuelve, hasta el de~organizado aleteo de la par'vada de 

pelícanos de Cabo San Lucas, son ejemplos ilustrativos de 'esta 

categorfa de Radio-Sernas. 

EL SILENCIO 

!Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 

mei<1c:ana>. 

LOS RUIDOS 

Fer'nando Curiel dis~in9ue 
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y el viento. 

Animales, como los 

mus idos, relinchos, 

trotes o aleteos. 

Flsicos a de las 

objetos, aguf entra en 

juego la onoma.topey• y 

los ruidos c1n~ticos. 

d> Humanos, aqu1 apelando 

a las interJec:ciones 

<expresion de estados 



de ánimo en sí mismas> 

y los ruidos varios 

(jadeos,- llanto, 

gritos,. etc.>. 

LA HUSICA 

Exhaustivamente revísad.:i con M'ario Kaplt."1n. 

LOS EFECTOS ESPECIALES .O SONOROS 

' , . ·-
Género casi muerto -p-or --la f.loje,..a; - aVariCia y falta de 

ima9inacidn, pe,..a que hacen posible-que el-mundo ~uepa en una 

cabina de radio y que la fantasi·a se corporice en la mente de 

alguien~ '(24) 

Lo .-hasta ahora visto constituye L1na parte de la produccidn 

radiofónica, pero finalmente debe existir un punto de 

articulación de todos lo~ elementos examinadas. El lugar donde se 

combinan y reunen en forma artf5tica y creativa se llama 9uión. 

Sin afán de abundar en lo c¡ue es el guión, hay algunos 

lineamientos 13enerales para la composición radiofónica. 

Las sugerencias del sudamericano t1ario f(aplún, en este rubro, 

dicen mas o menos lo siguíente: 

- Voc"bular"io: Se deben L!til i=.:ir pal.o>bras d~ uso corriente, o si 

se prefiere comt'.!n, que puedan ser comprendidas sin necesidad de 

correr presL1rosos al diccionario. Una duda que asalta es, por que 

s1 las 9roserlas (palabr·as altisonantes> forman parte vital de la 

lengua viva se les discrimina del lenguaje radiofónico. La ley 

lc?.s prohibe, pero ··?No son acaso emotivamente expresivas y 
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deliciosamente necesarias?. No hablo del abuso de el l~s, c¡ue por 

lo general raya en el mal gusto, pero una bien dicha, en el 

momento preciso, es perfecta y le daria. vida al medio, que por 

hoy la pide a gritos~ 

Bruno Giorgini, animador de Radio Atice Cuna de las radios 

libres europeas que hi;:o historia>, comentó alguna ve:: con 

respecto a las péllabrotas c:¡ue1 "En la radio tradicional, todo se 

dice en un tono muy tr"a.nquilo, en un lengua.je sensato y 

acompahado de una música armoniosa. Nosotros en Radío Altee, 

siempt~e tr•atando de romper esa monotonia. no dudumos en hacer 

intervenir ruidos repentinos. Utili~amos toda clase de tonos de 

voz, hasta llegamos a insultar al aire; a vecGs er•a para re1rnos, 

pero otras nos insultabamos realmente. En ese sentido, Radio 

Alíce, qui;:~~ no era -fclcil de escuchar, en la medida en 9ue todo 

era impactante, chocante. Tampoco vacilabamos en provocar a la 

gente utili;::ando un vocabulario grosero, indecente. Es todo lo 

opuesto a lo que sucede en la radio tradicional. que es una radio 

hecha para adormecer, para tranquilizar, en cierto modo para 

atontar. 11 <:5> 

Volviendo a las recomendaciones de redacción: 

- Longitud de las palabras; Prefiéranse las palabras cortas. 

- SintaMis: La cstrwctur·~ de una frase es muy importante para su 

captacidn en la higa= radio. SuJeto, verbo y predicado; sin 

oraciones subordinadas, puede funcionar meJor. 

- LongitLtd de las frases: Cortas, prefer"entemente. 

Manejo de c:ifr--~s: Simplificadas, redLJndeadas. Ahora, si se 

trata de pesos y medidas, es recomendable manejarlas por 

comparac 11~n. 
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- El estilo: Debe. ser- coloquial, pero al mismo tiempo n~ par~ una 

multitud, síno para: un sOlo'.esci.Jch.:\.' .-Tiene c:¡_ue .. · ... ~ son_ar con la 

l la.ne::a. 1 1.:i rlatural idad-·y ·1a-.··eSj:JontC\neidad del len9uaje· hab-ladO. 

I_nclu~o; a."._Ve~-.~'~_-, i:o~ las impet .. ,fecc:iones d~l _r~ng~(~ie.~ habJadO. 11 

(26) ' ' ' ' ' ' " 

o c:omci-- di~~ -~l .b~en CUrié_1'.·:· "La Palab·~-a .. q~_e· :l~ 
debe ·se~ ,~·o ~~<ser~- la que h~bia·:·.m·i -~omt;·nid~d, :-,~~~,~~~~~::.-.-· ~:~~ (s'ic) 

~equehc n.iás .d¡·-f·~~-~nciád3'f·. 11 • (27>'-- -}f<· >)~·e "f·:'.-: ~!..::·\~·y{ . 
. > :e" ··:--.,;,;- ::: .-,.;_,". ~..,:-;. 

Ya· par:-a terminar· :-el cap'! tul o-:~ po~ '.'.SUpúE!st'O':". ~-~~Oc:_"~dC:i_': ;;_a 
_· -:,.-_. ·.:. • . -· .,-._. --~. -; ; ... . : -. . ..... ;-. --::·'.": ::~- ~ : '_¿, •. : ' 

e::poner los_ locos deseos· de'.·~~virldic:'~r :1:i ra:di~:»-· ·~:.''. '·,;: ~·,:: --.. · 

"P;·ecisamcs de una sonoridad a. ,la,·pa~{ )1acintL,; e 

i~tel i9en_te, (; .. ). P6r~~~~~- .. · -~,~- -_-basta 
¡¡pastarse en la otra- orill.i.del_cuadrante, la nó é:o:ne_r.c'iai'; Ja 

'cultur"al • para tener_ _ganado al auditorio (la batalla) :--No .. --,En la 

exacta medlda que-1a-radio-doininiln-te -del pai'S (aV~salliH')te_--cúo3d~á 

mejor>, ha ti-rad0 por la borda una tradición artistica q«ue.- nadie 

discute, ~a de?. uria .Edad Dor"'ada de las ondas mexiCan.3.s, 6Pta_r:-ido a 

cambio, por~ la sobree;~plotacidn en tornamesas y CartÍJc:hef-aS de 

ma1:er1aÚt5; no retor·nables c ••• ) <En plena recupe~ación ·de la 

vci lar de la radio) La empresa de contr3.golpe pasa por la forma. 

s(;s territorios ~otidtanos deben ser: el estudio de 9rabac1ón, el 

loc1..1torio, la e.al le (control remoto). Bajo la consi9na de que el 

Signo radial carece de las ventajas del signo escrito o visual. 

Pet"C?, -·-por·- e.1- contrario, - es omnisciente y penet;ra las entretelas 

sublimina~es. Y nada, salvo la impericia o el desconoc1miento, le 

impiden traducir en disc::urso rUt1la.nte, en te;do acústico, la 

entera real t·dad." C28> 
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Desde su ap~:i.r"'icidn, Rock 101 siempre bL1scd resc:atar las 

c"racter!!:iticas espEacíficas .dél, ·med~o rad1ofdnico. Primero fueron 

las cépsulc.\s, que eran ante todo auditivas y lue90 se llevó esto 

a la pro9ramac~~n. Ruidos, mLls.ica, veces, palabras, todo estaba 

permitido con el af~n de recordarle al nud1 torio, totalmente 

dcn.iac:ostumbradó .. al ·coricepto 9ue se presentaba, .,ue la radio era 

esto y ·na tenia porque aceptar menos. Frases tan pretenciosas 

como: 11 NOs'o~\ ... o~·.' no inventamos la radio, pero la estamos 

perfec:c i~on~.i:tdoº, hablaban sobre todo de la recuperación del 

lengu~j~. ra~iofOhico que se estaba emp1·end1endo. A 7 ahos la 

influencia se nota, Ja radio de F.M. es muc:ho mt:ls radio que 

antes. 
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•EL 'LEGIS' RADIOFONICO• 

CAPITULO 11 



Yo combatf la 

ley. 

The Clash 

Este capitulo busca contextualizar a Rock 101 en el marco 

JUt~idico que sustenta de manera 9eneral a la radio mexicana. 

Considero básico hacerle porque aquí se refleja el paradigma 

tundamental que dete~mina el car~cter comercial de nuestras 

<buenas o malas> ondas hertzianas. Asimismo. no es ocioso 

der.irlo, el exito de la emisG~~ oOJeto de este trabajo se debió 

a las posibilidades reales de la rad10 comercial, pues es en est!i! 

panta9rama donde sur9e y se con..:;ol ida como una puerta abierta a 

L1 t'adia F.M. 

Como paso previo, hay que ubicar el modelo radiofdnico 

me:~lC.:\OO que <como muchus cosas más> es muy "sui generis", que se 

encuentra per~ec_tamente extr~viado entre el modelo europeo 

estatizador y el- modelo comercial patentado "made in the USA". 

Para no variar, hasto en las comunicaciones no somos ni chicha, 

ni l imanada. 

Fernando Curie!, profesor unive~sitario y tena= analista de la 

radio me:ocana, afirma en su repcrtaJe "!Dispara 

dispara!" que la radio, en México, es obra de los 

particulares (con y sin fines de lucro), del Estado <a secas y 

como Estado/Pat•t1do) y de las unive,.sidades C. •• ). La radio 

,:omf..?rc1<al, uno de llls estamentos, no. -insisto, el linico, luego de 

v1vu· una epoca de ot·o, entrt> en .franca. decadencia <radial, no 

comet·c1al>, ~bjurando d~ la producción r•adiofbnica, alentando a 
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ld automatiz~c1ón, constrin-endo sus emisoras al papel de medfos 

r·utt•ansmisión de pregr-ab ... '\dos y discos 

desechab 1 ets ••• " ( 1) 

Por a:C1r·es de la historia~·. desdni su nacimient,o, la radio 

nacion¿..] crec1b sola, sin la atencibn _de un gobierno que estaba 

t:ionfrascoJdo en su propia legitimacibn y que le presto la menor 

C-'1.tonc1on posible· a.1 nuevo medio de comunicacibn. Es cierto lo q1 1e 

dice e-1 profesor ·_curiel, la radio comercial no es el único 

estan.anto, pero es el mas fuerte, lo ttLie ha provocado que sLt 

influencia y peso se haya dejado -=:cmtir• desde· los primeros 

intentos le9islativcs. 

Quepa decir _que los primeros pasos en este terreno <el 

jur1d1col su dejaron en manos de los particulares. por la 

dificultad para el Estado de hacerse cargo del- asunto. Volviendo 

J. "!Dispara Margot, -d1spara!", va1e·-1a pena ·deC:ir que en dicho 

te~:to so r"esume la historia legislativa de .!_os m·edics, en la cual 

~e not~ desde el principio que: 

"Un creciente des ... "tcuerdo enfrenta< al· Estado y los 

l?mpt't?S;.'trloo;; de la radiodífL.lsi6n, - cuyo control <teor1cc, es 

vard~d) h~ pasado de lo técnico a lo:administrativo, y de lo 

técn1co-adm1nistr·at1vo a los programático, es decir, al contenido 

1n1smo de la em1s1ón." (2) 

A gusto de al9L1nos estud1oscp--de .. la-comun1c:acidn en Mé::1c:o tsi 

no e~ 4uc de todos> la actual le9islacion sobre los medios 

elactron1ca~ s11·v~ para dos c:o~as: par·a n~da y parD lo mismo. 

El pi:..•r1odista f'li9uel Angel Granados Chapa opina con respecto a 

lL' Ley Federc:1l que: "La veJez, insuficiencia, dispersión y 



contradicc1ones internas son los rasgos de nuestra actual 

leg~slacít.n· sobre los medios ( ••• > El Prime_r paso, pues, para 

avan~ar en esta materia, es conside~rar-: comO un todo la 

le9islaci6n sobre los medios de· información y armoni=ar sus 

trazos principales, de suerte ~ue: ~-ór~e"na-mientos menores no 

contradigan. ni vayan más allá de lo dispii~sto en los fundamentos 

constit"ucionales. •• C3>, 

Afirm13;r que l_a Ley _Feder~al de Radio y Televisión fue diseftada 
. . . ... . 

·a ·gust~ de Jos_-~o~c-~e;¡iOncfr•ios, COIJ!O pudiera creerse a partir de 

las primet~a~ afÚ·maciones de este capítulo es impreciso, pues se 

1'es -C?~~-t·9a_·--a l_C?.s __ p_articulares un poder extra.ordinario, absoluto, 

_capil~-·~~- ~n-~ep_~rier-se al del Estada r1e:dcano. En última instancia, 
-·- ---- -- __ . _-

la ~e9~slaci6n es la constancia esc1·ita de la necesidad del 

Estado de.demostrar. a los mercader-e~ quien es él. 

Todo esto conduc=e a la presunta de ?Quien eri el duef"lo del 

bal6n7 La respuesta se deriva del Articulo ~ro. constitucional y 

se hace explicita en la Ley Federal de Radio, Televisión y 

Cinemato9raf1a. Ahora, detet•minar hasta qué punto el futbolista 

se ha aduehado de la bola, ~s un asunto-muy complicad y en muchos 

sentidos subjetivo, ya que supone la existencia de das entidades 

anta90nicas y t;?sto no siempre es cierto. 

Fa.tima Fern~nde:: Christlieb, legendaria analista de los medios 

de comun1cación, propone un concepto muy interec;ante p.::1ra habli:H"' 

de los LISufrutuar1os de las ondas hert=.ianas -mexicanas. Afirma 

que se han constituido como un grupo de presiOn capa:: de 

encamina•· decisiones 9uber·namentales a su favor. Tal afirmación 

am~r·i ta ser mat i =ad.;.t, por9ue, aL1n-:¡ue al9unas veces ha sido asi, 

no es factible hablar de un Estado me-xicano- que se entrega atado 



iJ~ i·11Jt: '/ mani:J•; ¿.. 1;~ voluntetd de ningUn sector. Aqui ca.be 

pn.at~unt,H·si:: "'.''por" qvó (o mejor dicho, a -Cilf1ib10: de qu~), eL Estado 

ha l te9.:t.do .;1 t~'ll nivel de c:Ondescéndenc)a 'éon l<?s-~~ ra.dÚidifusot~es 

pr'l•l.HÓO'f>? 
,.' ' 

P•.>t:or·d.'lndo nue·,,umcr1te ~~ Fi:?t~ni'qdo Cu~~-~¡-,.~- ha)": ql.ie·: de~i. r 'que el 

E~tado ha brincado del control téc"ríiCo. ·d~-~~ tos· ··~m·edf?s,: al 
,'·•: .-·.,, 

atl111ir:i1str.:1tivo 'y de ahi al Pro~f~a~~t_iCO~- e~ten~Jdo 'como la médula 

da la P.m1sibn misma. 

OR'údU los inicios de la.· ra:~io~(-fuS'~ón/ et Estado se ha 

r"'.!Conocldo 'a si mi!imo . co~o 1·a entfr:iad düeha del espacio 

tP.r·ritorial 11t?r-eo an que habr1an de propagars!? las ondas 

&lt?ctrom.:i.gnb.ticas •. Tal titulat"idid se_ f>r"e_s·ent~-_como inalienable.e·-

ifnpr.:scr1pttble. Va mutidos on .l.::i ~E_¡, en su Artículo Cuil.rto, se 

•'Cli<lr.:o ctu~, por ·ser la·-radio <tambien la tele> de 1ntéres 

60C1iJ.l. 

En cuanto i!il contenido de las tr"ansiTlisiones, la Ley -fechada 

vn 1960- no e~ pi:lrt"ic_ui~r·nlente p-roliJ.:\': As'i las cosas, el 

Articulo Qu'into dJ.c&: "~a, ra~io y· la ·televi!l_ion tienen la_ funcibn · 

fiOCiül de c:ontrlbui~· al for"talecimiento de la integracion 

n.<.¡cir.mal y el mejor.:\mientó de las Termas de conviven'cia humana. 

{:11 efucto, a trAvés da' sus tronsmisiones procurarán: 

.• Afirrneir -P.l n~speto a los principios de la m?ral social, la 

--di~9~-id~-d _h-\.ilñ-ill-la -y ios- ·l1nc:~los--fam1 llAres; 

t t. Evitar· influencu\s nocivas '.:J perturbadoras a.1 desarrollo 

armónico de la n lt're;: y l ,a juventud;· 

Ill. Contribuir· a elevar el ni~al cultural del pueblo y a 



cofHservar l~s caracter._1sticas. naci-~r:iaie's, tas costumbres 
' ' ' 

del país y su-s -trád iciones, la_ pr"ÓPie~ad·-. del' idioma y :a. 

exaltar tO~/-~a lor:~s-_,de! 1 a.-~-~·~i:~~~al i--~ad--'rne~i~an~; 
•••---•-•r.•- •_ 

IV. Fortalecer dÉimoé.rátié:as, la unidad 

(5) 

Como claramente s~-·p'~ede:.·ver:·e~·- de una ambiguedad pasmosa, y 

en la actualidad es,evidentB qúe no se respeta. Sin embargo, es 

1nteresont0 destacat~ .que ta_le'f'i: ar"gumentos -con todos sus bemoles-

tienen- alguna-utilidad c1clié:a. Fátima Fernánde:::: afirma que: ''Las 

1nedidas de control no altel"'an en los übsoluto los objetivos de 

las i~duo.tr-iaS· y en cambiO ·son de gran utilidad ~l gobierno para 

momentos de tensiones 

SOC Ít.~ l P.S ... • 11 
•• (6)'" 

Queda claro ·que los encontronJ~os entre el Estado y los 

industriales_ no _son _por una mayor tajada de>! negocio; 

h1stdric:amente se ha demostr'ado que la función de emisor ne 

s1.1byu9a en lo absoluto al gobierno, pero es claro que ambos 

b1..1sc:an una Posición hegemónica. Por objetivos, podr1e1 decirse que 

unos van por el poder politice y otros pot• el poder del billete, 

aunque para e~l_o tengan que hacer' grillas. 

El Estado coma rad1odifusor no es muy consistente 9ue digamos, 

lu mayoria de sus emisoras han quebrad_o o han sido abandon.:i.das a 

su ~uerte. · L~ c:iue pa.rece .preo_cupar-le "'1 gobierno es que los 
.. ' . ,- --=- ---

insidiosos concesionilr"ios.· no se le suban a las barbas, de-ah\ que 

-por locregul~t~-- su_ par~tici_pac.ión se circunscriba a la vi91lancia 

col"'rect.iv.:\ y en ·menor· medidQ cf la legislativa. 
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LA CENSURA ?UNA FUNCION DE VIGILANCIA? 

El Artrculo 58 de la multicitada le9islacidn es muy 

interesante. Literalmente dice: 11 El derecho de información, de 

expresión y de recepcion,· mediante la radio y la televisitm, es 

libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni de censura 

previa y se ejercerá. en los términos de la Consti tuci6n y de las 

leyes." <7> 

En este juego nacional llamado democracia, que usualmente se 

presenta !:>ajo el matiz de toma y daca politice, e~;isten mCtltiples 

ejemplos de la condicíonalidad del citado articulo, pero a titulo 

de ejemplo e;.(pongo dos casos, que casualmente ocurrieron en un 

lapso de quince d!as. 

El 11'0. de mayo de 1984, Día del Trabajo, "El Pato" y compal'Y:ta 

art•oJaron estrcendosas bombai;; molotov contra la fachada de 

Palacio Ndcianal, o, peor aún, centra lo que ~ste significa. El 

otro hecho ac1.wr· i6 el 15 ~el mismo mes y a,..10, cuando el 

columnista Ccalumn1sta para gusto del p':llitburó me:ücano>, Jac:k 

Anoersan, acusó al entonces presidente De la Madrid de hacerse 

rico a costa de la administración püblic:a. 

Ambos sL1cesos corrieron cual reguero de pólvor.;\ de boca en 

boca, por9ue- la mayorla de los medios minimi:zaron, o de plan~ 

i9norar ..... n, lo que habla ocurrido. 

Con r~specto 6 loo -bomba:::os, Carlos Mar!n,· reportero del 

semanür-io Proceso, comenttu "Por la tarde y noche del mismo dia 

< 1 ro. de mayo> canales y rad iodi fusores acataron la rec:omendac ibn 

hecha por Gobernación para restar toda importancia al 

acontecimiento.'' (8) 
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Es bueno saber que no existe censura preYia. 

Si tua.c:idn si mi lar ocurrió con el "bomba:o" periodistico del 

columnist~ del Washington Post, donde se llegó al extreme de 

incautar del aeropuerto la edicibn completa del diario 

estadounidense. Sin embargo, el articulo circulo en numerosas 

fotocopías y en versiones corregidas y aumentadas de boca en 

boca. Los medios (salvo excepciones> volvieron a callar, hasta 

que se les dio 11nea para ín~ormar. 

Independientemente de si estos hechos fueron provocados por 

ºagitadores internacionales", 11 9rup(Jsculos enemí9os de la 

democracian o ncalumnias flagrantes" era necesario ventilarlos 

públicamente .. Pero no fue a.si, todo se oc:ult(j a sugerencia 

oficial y anuencía privada, ,qui::á para no arries9ar la concesión 

o el permiso. 

Mocho se h~ criticado la tibie:a informativa de los medios, 

partícularmente intensa en los electrOnic:os, que lejos de 

desinforman por su magistral frivolidad. Esta informar, 

"as~ptíca" política informativa se deriva de un principio bien 

simple; todo aspirante a ingresar a los medios. debe aprender que 

en Mt>xico ha.y temas y pero;;cma.1 idades intocables para todo íntento 

de Ct"it1ca. Hay qlle sefralar que no se tr"i'ta de una campal'fa d~ 

despf'estígio, s1no del mero ejercicio de la liber·tad de 

d1sentim1ento que se supone go=amos. 

El bu5cadc control e!:tata.l de los medios alcan::a su punto 

l im1 te en los of1c: ialos, gue lejos de mostrar punto de ruptura 

con los mercantiles <la e;;cepcidn confirma la re9la> se dedican a 

copiar modelos y estilos de probada rentabilidad. Volviendo a 
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Carlos Mairtn, dic:e ·10 s19lúentá: .. i• ••• ··:ta 'ccnducc:iOn (de los 

notic:ieros) es· Unicamente:· po1'itíC:·a 'Y el 1~esultado es un •. - -~-· ' :<: .:«:·.. ;_.._'_ :-·-

champut~rado _de not.3.s' 9enera_lmt!r1te:-insU1SaSt con. un- tono menor 

, ,' . : ~.: ·_,., ; .-. . .. : 

Las innovacione.s del,'-_ ;13;::.es·t~n):· cor1Stituidas poi~ la 

improvisacib~:de.·pros~-«mci's' :¿QO ~arti.;t-~s: vetados de Televisa y la 

imposición -~:~ .:-;-~o~)-~·m·;¡~ t~'.-~~~}~-~~-~-~~~:: .. p6r Gobernacidn, como 

• F'un.to de Vi"s.ta' .:_o- •A·~-~:¡-_:; y Al}or.~-~· 
~- ' . . •' . . - . . . . . . 

Ef Naé:iorÍal'~ .-~&r_.·.::su· .. p~-r:'~~~:::E.e'- ~·~p~ettá ~n se9uir compitiendo con 

di i'r/~s-_.d~~~-~~:t_i·~~'s·:··.::-i~~-~rma~-~-dn- ~--de --"espeCtá~Ü_los~· y la pá9i na :: los 
:: ~·... . '' : ,_.- .. . < .- ; . '.: 

ves~er:ti}i_o._:_~.Va.c_i __ one~ <9ua_f'.u.~:-0s en p_lan~s a _todo color>., en del 

ve.: 
-~ --

t oC a" ·.la: de .; :cum_~:11r:·-· c·o,~O--~.i_arJc_ de_i 9 ~~it':''~P~.', 

-que -apii_F·ece· d~spa·~r-~~~da ~~-Y º~-:f!~-e-c·~~n~éinehte 

terg-1versada ~n .9ra1~ pat~te _d,~ i~:::Pren5~:~·~ .... ,-.. -' >;'-__.-·:·:·<'.;<~·_; 

~adi_~~ Ed~~~dJ~~<~ ·;·:a~~u.-'·:~~-~·;:,~_S~~~~~~-~i~: -~,~-b-~:~:·i:~~-d'.~~,~ ~Ne~;~~:-¡···Ei1 
·esquema .. 1 ibe;1·al: y-hast~ pros;;;~¡¿~~ ~:.~ ~~:-:~ .. ;~C,té'l~f,~f~=~ta .. _ 

y :·~1: ·~u~~¡; ,.e~·ti Ú~~· Con~er~_~ado·r ,y -~·en·~-~-t~ :-~~i~'.. '..:.~P~ ~·:,~~\~~'~\:i-vÜs 1982 

- :~· ~ .;-.:·· ... ,-"-::~'.__ ;·:, .. -\L~ ;jJ.' ..... 
. ,,:·:--- <;;.~-e ~-~-... ::_)~}:-. ~,.:~ 

;_- :· · .:.•.-· r.•.~·. _ :~_.·~.·-·~ ... ~~.:.: '.> ,_;.:t.•.:~_,.-_ ·"'~ 
' r :::).:.~ 

. " •·' • '-<:?j'.- " ~.;-::~:: -;;,~--~ .-, 

?Y LOS MENSAJES DE NUESTROS PATROC!tlAIÍORES?j/ :¡·/, .... : .>º/ 

. Otro ··:d~ o los' ásp~·~to~· fu~~t.~rri~~t~,i ~--~,.~~::.t.-/~~'d6t}~i~-: .. :.c .. -~-.'.C'i~i··g~b~~> es 
, ,_ .. ,·.~ . . ¡ ,,. 

el abuso de los· "merisajes ·d!=!_.; nu~~t;-'c,,~·'p,~tr~ª-íh~,dD~~':i'·' :·,· 

El Articulo b7 de la Ley_ ·~
0

ic'~---,~-i-~- .. -~~~~·~{tJ:~:_·q:.;~·;":::~~ propaganda 
,.,--- ,_-,. '!," 

co1nerc:ial ClLte _ ~-~ tr-ansm'i ta .F~r_ radio: ?:;::t~'i'.~Vi~;·d~ _se "ajt.lstará 
__ , ---o~-o':o--· . --·-,~~oc-=-~----=- ~--

las siguientes bases 

I. Deberá mi'ntener LI~ prl:'~érite-.eqUÍ.libtÚ'~ entre el anLmcio 

comercial y el conjunto de ia proS~amC1.Cid~ ••• ' 11 (lt)) 

!Prudenci~~ r-.e ahi el meollo ·del asúnto~ porqL1e parece sC?r r;~e 
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todo5 los concesionarios son-una bola de im¡.rudentes. Es más, 

es poco factible ciue sepan el ·s~9nificado de la palabra. Por eso 

l;i. ºReaJ Academia de la Lengua Jurídica Me~icana•• e también 

".!ependientc de la Secretaria 'de Gobernación>, deberia definir 

c~da t~rmino que se preste a futuras confusiones. 

Antonio Castro Leal, diputado que pa,.ticipd en la 1:labot"ac:idn 

de lí\ Ley Federal ~e Radio, Televisí6n y Cinematogt~afla, recuerda 

que " los diputados nos· hablamos sentido un poco traicionados 

por el Senado, el cUal reformo al9uno5 puntos que nosotros 

consiClet .. abamos fundamentales. En primer tusar-, en el proyecto 

pr-eparado por nosotros 5e estableci'a un mclximo dedicado a los 

anuncios intercalarJos en los p_ro9ramas de radio y 

televic1on ••. " <llJ 

Cosa que, como vimos en el texto legal, los set"rores senadores 

deJaron en manos de la prt.1dencia. 

Situacidn parec1da acontecid a la hora de ~iJar el porcentaJ~ 

de t1e1TIPO de t1·~nsmis1Cn gratuita para el servicio del Estado. 

OriginnlmP.nte proyt::ic:tada como c:adena nacional, acabd siendo media 

hora continua o discontinua y en el horario que mejor 

conv1niet•a a Jos conc:esionarios. Castro Leal culpa, lo mismo que 

de la mu~ifica~io~ dol tiempo comercial, a la ''influencia de las 

empresas de estos servicios.,. Para mayores informes, consLl.1 tese 

el Articulo 59; 

'E:L RE:GL1'MENTO HA LL.E:GADO ! 

Cor:i treC:e ;al'\'os ~e retraso <más vale tar.de que nunca), el 4 de 



abr1 L de ¡9·;3, c:omo pürte di:- la cru:.:ida ec:heverrista, se p~tbtiCó 

el '1 Regfarneni:o de la Ley Federal di? Radio y Televi:tión y d"e la 

L..ey de l? Industria Cinematográfic:a. Relativo al contenido de l~s 

transmisiones de rad_io y telev1sibn". 

Aún c:uando se hac:u refe,-enc:ia al 

tr .. anSmisiones" no se crea eiue li:1 aportación ~s muy ·signi.fi~~tiva. 

Con 'respect.o al Re9lamento y la cru;:ada echeverrista·, Mi<;;Juel 

An9el Gra~ados Chapa comentd: "La televisión privada, la 

:f-adiodifusión privada, obtuvo a cambio de dejarse irritar por esa 

tormenta:·d~-
0

~Enablos verbales un Reglamento de la Ley F.:deral de 

Radio. Y TeleVisibn·, que lejos de contrariar sus prácticas, las 

mismas pract.1cas que hab1an sido condenadC'S, que hab1an sido 

-.-ju;:9a-d~~-- tan acremefit"é po-r los funcionarios gubernamentales, les 

ratif1cd la vocac1Cn por' le:. 9ci.nanc1a e:~cesiva. en el uso de los 

medios -.~e c:omun~cación ••. •• < 1:> 

Es cierto que las fallas lmputad~s a la Ley no son supc·radas, 

sin embargo, se pe,.c1be t.111 intento de mayor esp2cif1cidad 

terminol6'3ica en c:ierto~ punto~ oscuros. 

Por eJP.mplo, el segundo articulo establece los objetivos de la 

radio y la telev1s1ón, de tal manet"a oue deben constituit~se 11 en 

vehículos de inte:irac1ón nacional y de enaltac1m1ento de la vida 

en común, i.\ t1·ové!:i de sus ac:t1v1dades culturales, de rec:reac10n y 

de fomento ec:onóm1co." { 13) 

El primer aspecto que toca \::!'S l.; c:ultur~, pet"o ?que se 

entiende por tal?'. N1 la Ley, n1 el Reglamento la definen Jamas, 

as1 que '-"n cada casa los radiodJ.fuSores la interpretan como les 

acomoda mejor. 

AventL..wando una dehnición :-que no es 1""' dnica n1 la eiue 
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funciona ·en los medios, pero es completa~ se retoma la de 

Gilberto :·Giméne::, tedrico de la comunicacidn, quien afirma que: 

ºSe entiende por cultura el conjunto de significados que 

constitLIYé~ l~·· id~~t idad y· l_a~i . .31 te~i·~~des de un grupo humano. La 

c~;··~~·;ja es la visión del mundo.y de la vida a partir de las 

cuale~. los hombres dan seritido a su quehacer y definen su lugar 

en. la: ~·i~-~~~i~>' >f14l- . 

. Se ,inS.iste en .la Ley y el Reglamento en la defensa de "la 

ct..iltura ".1.-~ci~.~al ", como si fuera Lma sola y t:mica, dejando de 

lado , que,:-~" ~·la sociedad mexicana coexisten multiplicidad de 

cultura~. De.asa m·anera es posible hablar de una-cultura rural y 

una.urbán<i~ .. de las culturas del not"'te, del centro, del su,..., etc. 

y -ni qud ,9eci.r da. la división por niveles soc:ioec:ondmicos. En 

est• ri9ui'sima pal icromfa de matices la 9eneral i =ac:idn no es 

posibla y es altamente pretencioso emp~endet" un pt'oc:eso de 

drú:i-cal i ficac:ibn de lo q~1e es culturalmente vAl ido y lo que no. 

En -el terreno de las manifestaciones artisticas, usualmente, 

sóld se le-confiere el titulo de ••a,...te'' a las manifestaciones 

ún 1 ·verSalmente reconocidas. Asi, ser "culta" s ign i f1ca go=ar (o 

pe6~'· aLl:n, _fingir que Ge 9o:a) con una p1e::a de música clásica, 

con una tragedia 9rie9a. o con los sonetos de Shakespeare. Tales 

objetos estet·icos gen maravillosos y e::9u1sos par.:i algunos, pero 

no puede tomarse su pleno disfrute como un indicador 

planetariament~ vb!ido dC? cultw·ct.. 

En~- e¡ _.ter~e~o--d-~-1--~cm~-,..ete~-imiento, dom1nio absoluto de los 

medioS masivos '_co~erciales, parece ser que el viejo lema de "Al 

pueblo pan y c:irc:o" cobra inusitada vigencia. Mucho se les ha 
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' ·, ':~'. . - . ''- . '·' .. - ' 

oceariiCamén~e. de-1~.~; ~b:;et'i.vo~~ ... ma'~'C~-dciS p·~~ ¡·~s léye,S~ ~Es cierto, 

pero ha'y ra::_Ol1es" -m¡~\.d·~:{~-~~;d·~_é¡Úe ~'.~~~--.va.le la pena .. , -hojear 

b-r:~~~~~~-~~:<.· ~f:l:m~-~6\ · __ :.:~:~q:¿.~._",, _ ¿·~·~ t;i:~a~-~~.~·;~e~T-~· · t"iéne-- · eSte tip~ de 

effiis~·;:.~.-~:?·)~~,.( ~-~61 ~· :\·.-. ~~~~ :"\·:~e~·~ t-u~·~ie~". · a los concesionarios 
. '.>," 

_ co¡n'~·,~c i"il.le'S~~·-· y:'.i?.qt:té· neCesid~des sat i sfacení'. 

para 
.' - : . ·\;'<'. • . ; "",' :·'-,e, ·_'. 

~9~;¡··~~~~> .¡·~5;': Ci~·terltBn, con ... ar prurito económico inmediato, y han . " .... '-. --
e~piot~d·~ -~-~te: lado· con una falta de escrúpulos asombrosa. Pero, 

·:adeln"as, "-~d~c¡·~ falta de atencióii por parte del gobierno, e::iste 

U'nci t~ei"a-cíÓ~.de conveniencia entre todos los sectores implicados. 

El fácil, no rec 1 ama ni n9ún esfL1er=o 

intelectual .del p-l1-bÍi·ti~ es 'Sarantia de ingresos para los 

y para. el .s1stemE1 la tranquilidad de no ser 

cuestionad~!· Se ~~"'..~ta_ de entretenimiento "apclit1co'', pues la 

pollt.ica mex-icana sigue siendo tabú en los medios y un error 

9arrafal 9ue puede costar concesiones o permisos. seg(.in el caso. 

Pa·ra· el Gob_iernc me:dcano 9uedan muy claros los objetivos de cada 

9u1en, Por.eso h~y 9ue vigilar que ca.da uno Qste en lo suyo y, 

e laro, el- Estado corno supervisor. 

Por t.ll timo, y retomando de nLlevo a las leyes, al hablat" del 

fomento económico, se llega a la conclusidn de que para los 

mercaderes de las ondas, los medios son el negocio y en lo 

absoluto vehiculos de servicio público. Alma Rosa Alva de la 

Selva, catedrática universitaria y analista de la radio, destaca 

en su libro "Radio e ideología" que, "los medios masivos en una 

sociedad capitalista sirven -entre otras muchas cosas- para 

impr1m1r velocidad al proceso prcductivei: de tal manera que se 
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acorte el tiempo <::¡ue hay entre la +.:ib't-1C~~i6n ,y·_·e'l c::onsumo~ Y, 
:.-e· ·, .·,:.·· ·, 

además, ante· la gr·an expansión de la· p~oduC:c::_i.l?.I"'!.· ,R~e estamos 

está 

fabricando en mayor escala. (15> 

En lo que respecta a.l tiempo pub.licitar·io~· ~el Reglamento 

detet"mina que "los mensaJes de nuestros pa.tf.oc:i.f'!ad1;1res, no deben 

exceder el 40X de tiempo de programación. CaSi· ·la mitad del 

tiempo -!Oh menos- se está condenado al auditoiro a pasear por el 

escaparate auditivo o visual, según el caso. 

Ta.mbien en este doc:umf!O'nto se incursiona. en el terreno de lo 

programa:tico, y -como para paliar todas· las defic1enc1as en el 

terreno del aviso comercial- se aplica una despiadada sobredosis 

de "moral inct compuesta" que har'ia. pa.l. idecer de ~nvidia al 

mismtsi.mo "Fray Escoba ", haciéndolo sentir un inepto en el 

escabroso terreno de la normatividad moral. 

A titulo de eJemplo, y nada más para que vean la chulada mai': 

p1""ieto 1 cito el escalofriante Artículo 36, 9ue t~>:tualmente dice: 

"Queda p~ohibido a los conce:-sionari os, permtsionarios, 

locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, 

a.9enc.1as de publicidad, publicistas y demás personas ~ue 

participan en la preparación o reali.::aci6n de pro9ramas y 

propaganda coinerc1al por radio y televisiOn, lo siguiente: 

¡ 1 r. Ha.c:er apologia de la vialcmcia, c1el crimen o de 

vicios". (16> 

El Artículo 37 dice que se defiende a la violencia ..... 

"a> Cuando se ·exita al desorden, se aconseJe o incite al 1~obo, al 

crimen 1 a las destt·uccion de bienes o se justi-t19~e la cocnisibn 
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de'delitos o a sus autores. 

•1ici.os, 

La fraccitJn IV del Articulo :36-.Pr~~·i_-b:~\>~;·· ..... :':. ~:~~ '~·t·;~ansinisÍOneS 
causen la corrupción del l~·ri·s~.~-,j_e :·;;: :~:~;:'.:~: ·~~~A~~J~l-i·~:;.'::" a·. ·1as que 

geStos 

¡ .,__ 

buenas costumbres, ya sea mediante· p"~-~-abraS;:;.:"ac-tú;u~es ,.o·;-'..i_mág-eneS 

frases o escenas de dob le<.se~-{i·~-~:,:~:;- son·-1~~~;::: '..~~;~~~~)~cis~ 
i\Ctitudes insult~ntes, as1 --,'~om;~." .. -~~k-~-i~-~~'~t·~-e~)baja 

-~·~ ;_ ~~.:-~-:..:.:·:_:"L· -·\~~----·· 

: _-,- ---.:;-_; -~·i_~~:. "" 
el párrafo anterior, el A·rticulo ~39 .'~~~~-~)Ji'c;~~> que 

obscenas, 

y 

comicidad." (17) 

Aclarando 

se corrompe el lenguaje cuando: 

a> Se uti 1 i:an palabras que por su origen º--~'?e_ no --~~~~,-~-admitidas 

dentro del consenso general como apt~opiadas~ 

b> Se de-forman palabras o frases, o se utilicen vocablos 

e;:tr•anJeros. 

Pero aso no es todo, el 39 enfati=a en las buenas costumbres y 

todo aquello que estimula ideas o pr~ctic:as contrarias a la 

moral, l~ integridad del hogar, la ofensa del pudor· C?De quiép?). 

la decencia, que se e~:cite a la prostitucibn, la pr•ctica de 

ó.C to~ licenciosos y la justificac10n de relaciones se~:uales 

il1c.itas o promiscuas, asi como el tratamiento no cienttf1co de 

p1~oblemas sociales como la drogadicción y el alcohol 1smo. 

Si no llegara a los extremos del pudor y la decencia quizá 

fuera buena idea, pero al igual que la ley que reglamenta posee 

tal cantida.d de imprecisiones qL1e no aporta gran cosa y hace 

caso omiso de la realidad, que -al contrario de todos los 

esquemas Jurl'dicos- es altamente cambiante. 
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Ya para: fir:iali'Z'art y ~ecordando las palabras de Miguel Angel 

Gt'anados __ i;:ha~-ª! Cabe~, decir que es indispensable que nuestra 

actual j_~gi_~la~Í-dn"-~-~e _·Someta a una revisión seria y profunda, qLle 

a la par··_ :qU_e, la ai::=tual ize, ayttde a armoni::ar sus 

princ_ipales y se haga clara en la terminologia util1::.ada. Seria 

conVenien-te que la Ley dejara de funcionar como un mero 

inst·rumento politice y tomara el lugar que le corresponde en la 

vida de los medios de comunicación. 
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CAPITULO 111 

•cENSANDO A LA RADIO CAPITALINA !t 

CAPITULO 111 



ºEstas en m1 

mente como una 

canc1on en la 

raoio 11
• 

Al Stewar•t 

E.n su ''Examen de la comun1cac:1on en Mex1c:o" M1c;,:iL1el finqel 

Granados Chapa afirma la s1~uiante: 

"La radio sique siendo ho-y· probablemente la gran desc:onoc:1da 

de los medios de comun1c:ac:ion. ,1u::so que ello es asi por efecto 

de un colonialismo en la invest19ac:ion. que nos propone como 

interesantes. como importantes. como trascendentes pat•a ser 

d1luc1dadas. cuestiones que interesan mas a la sede imperial y no 

a los Paises dependientes c:omo el nuestro" \ l J 

La af11·mac1ón ante1·101·. hecha en 1981. es penosamente cierta 

aun ahora. a varios af"fos de que se em1t10. Este olvido se 

manifiesta en la poca 1ntormac1on de aue se dispone para 

analizar la radio mexicana. Los datos son pobres. escuetos, 

cuando mas histOr1cos, y pat·a consequ1rlos actuales se requiere 

de una labor de invest19ac:1on diqna del m1sm!s1mo James Bond. 

Así. con e5tas deficienc1as. se dibuJara en esbo;:.o la radio 

capitalina de Frecuencia f"lodulada. que para fines de este trabajo 

es primot•dial. Algo como un ejerc:1c10 contextual1zador de "Rock 

101": comerc1al, capitalina (aunque también lleqa a algunas 

c1ud~des de Morelos, Hidal~o. Tlaxcala v Puebla> y d~ F.M. 

Para abordar la radio F.M. caP1tal1na h~v q1Je pa1·t1r de un 

hecho: es mayot~1 tar1amente \casi abGolutamente' c:omerc:1al. Las 

emisoras de F. M. suman en total 26. de las cu a les 25 son negoc: ios 
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e a veces bUenOs. a· veces malos>. 

de 

c0n" dos 

XEDA,·· de 

Publicitas 50 mil 

watts de potencia. Tt:"anSmi te-· de 6 "a 24 horas algo a lo que 

vac:Jamente l lilma:n 11 mL'ISica int'ernacional". 

XELA~ E:tereo Classic o Buena Mt.1sica desde la Ciudad de Mé>-:ico. 

In1c16 operacion_es .el} 19~0 _como concesion de Radio Mett~opol ita.na, 

S.A. Se, locali::a·~n los 98~5 megatiert= y transmite con 50 mil 

watts de pot_eilci~·· Oper~ desde ·la 6 hasta las 24 horas 11 música 

culta". 

. .. ·";.-,-. .:. 

Ot:~-~~·i· ~~~x~; :R~i{:~~~~F~~~~ i ~-~ opera a 
•. -= ~:· :··- ' 

XEDF_,-·. Jcl·~-~· __ F-~ M;'.,~·Q·u~~~-~a{i·ó·~a·:[::. a-1)~~ :·~n .10 de sePt1ernbre 
.:.., __ .:..,_.:_· __ ~...:...:..~...::.;;..~- de 1957, 

dispone del 

dia solamente emisora perfectamente 

iaent1ficada con un '3énero inuSici;l y que por varios at'las ha 

mantenido imagen y Pos1c1on. 

XERPM. Cosmoestéreo 11)3. ExiSte desde enero de 1979. Es concesión 

de la B GR ande de Mé:dco F. M. s. A. En el cuadrante se encLtentra 



en los 103.3 megahertz y tiene una potencia de 80 mil watts. 

Trabaja las 24 horas y difunde 11 ml:1sica moderna en inglés 11
• Hasta 

hace algún tiempo, esta emisora sólo transmitía música disco y 

sus variantes actuales, pero a raíz de ciertos cambios en su 

directiva! abandonó casi por completo dic:ho género musical y 

ahora difunde m~sica en inglés de todo tipo. 

Organización Radio Centro tiene tres rad1odifusoras en el 

cuadrante de F. M. 

XEJP, Radio Joya. Quedó -fo,.malmente establecida en 1973 como 

concesión de Radio Impulsora de Provincia, S.A. Esta localizada 

en los 93.7 megahert:: y tiene una potencia de 100 mil watts. 

Transmite de 6 a 24 horas ''mósica fina t•omántica e instrumental''. 

XEQR, Radio Universal. Arranco en 1973 y la concesión ~ued6 en 

manos de Radio Promotora de Provincia, S.A. Se ubica en los 107.3 

mega.hertz y dispone de 1(10 mi 1 watts de potencia. Transmite las 

24 horas del día. 

Organi::ación Radio Centro tenía hasta hace un tiempo a Radio 

Hits como su estación de m!Jsic:a moderna en inglés, pero a partir 

de que la emisora cambio totalmente a la mUsica en espa~ol, 

Universal se ha visto obl19ada a incorporar a su programación la 

carga de Hits. Con esto Radio Universal ha perdido la imagen 

definida que manejaba, como la emisora del recuet~do y ahora 

compite con las estaciones de hit parade . 

.<ERC. Stereo 97. 7 (Antes Radio Hi ts). También inicio operaciones 

en 1973 como concesión de Radio Central de Provincia. S.A. Se 

local i ::-a en los 97. 7 megahertz y cuenta con 100 mil watts. 

Transmite durante las 24 horas del dia música en espai"lol en un 
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. . ·-
tor·ma to (canciones de tres en tres·,_ sin cortE!s_ cO~erCiali:!s) que 

.· .. ,· ·.:. ·. , 

por su novedad en et _cuadrante_ me·~i~a~o h"~· ca:Usado ·furor. Esta 

emisora en pcco_s meses se conv.irt_i_Ó · e-~·~la·.:;~-e---~~Y~.~{,..-~-~-{n~-;. y se ha 

mantenido por mucho tiempo, aún cuando el forma_t~. tambien fue 

incorporado a otras estaciones. 

El Núcleo Radio Mil dispone de dos emisoras en F.M. 

XEDY. Estéreo Mil "El Sonido de los Clásicos". Se. estableció en 

1955, baJo la concesión de Radio Proyección. S.A. Esta en·· ía 

frecuencia de los 89.7 megahert:: y tiene una potencia 

watts. Transmite de 6 a 24 horas 

música clasiCa 11
• 

XHSON, Roe~: 101. 

Televideo S.A. Se 

150 mil watts de 

total y absoluto 

Huel~a decir 

trabajo. 

El Sistema tDivisión 

Fcad10) tiene en F.M. :., 

.<EQ, La Tt"opi Q. Est~blecida el 1 de marzo de 1981. Se encuentra 

en los 92.9 megaher·t= _y tiene 100 f!!il watts de potencia. 

Transmite de las 6 a las 24 horas "música tropical". 

XEW, W FM ''Magia Digital''. Existe desde el 22 de enero de 1970. 

Se ubica en las 96.9 megahertz y transmite ourante las 24 horas 

del dla ''música pop variada''• 
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En el segmer:ito de la música moderna en ingles 11 _W Fl1" es la 

emisora 'de mayor rat-in9., -, . . . · .. ,: 

xÉX.c._-Ester·eo 102. No se· ~Udo :de~~Úb·~·ir ·{~· ;~~ha~.:~·~:;:'{~·n:i~~i~·~·to y. 

~~~~~~~~--:~-~-~~so de la5- dos ·-erñ1~~'::.~~-::-~~;~{~t~i"~::~e·~~j.: : .. ·t~mpo~o el 

conCéSionar·i~·. ,Jt~ : :Ja· --::-~~·rid~{.:~:~:~~F:;._.w~~, -.~'e ·1~~·~·1 i:~.~-:~·;:'.'~~ '-Yos -_· 1ot. 1 
"'--·':->,º :·(J,i~-: ;~(;;~;- · .. :;(k·.·· -:-::."-"';: ·· .. ;:_:;;_ ,.~ 

me<jah.;rt;: y tierÍe ~;,~ r~\~;,§1í'a'·~¿ ~~~j'. ~~'.'.,' ~:~/.i:~fi.T;;~nsmÍte de 6 a 

24 horas··_,,b··álad·á~~:-~r-t":'.~~~·á:h~i·~·:·:; ,;:,-?<'-:. :·~i~:;·~~i:~,~,<.. ···\',\¡: ;~, · -'~-:. 

Es e1: competÍd~•;:~.~~~f2~~~; ~;Jst~i-~9¡~1.f~.· ·~.die~~ las malas 

lenguas que:·:, e·L'' f~rmato :aé?:~·tr·e'S>"éÍi'·~·t·y;~·s· '.'fUe /ide'a:' Ot"iginal de 
'--C; ;;,fr:;.':: ·,;[~~ .. ,~,,;_;_--+.;:. .. ,,.· 

el los. pet~o. }~ºt~, Y~~~:~.~da_cr ~~~~,g~~:~_: ~:~d~i~-·~~'~ed~~:r~!~ .. -·· 
··f~~: :'::i\~':: '· 

~::=._~--: ,,. "-''=-'-' -.=--=' e:~~';-~: 

XHIMER. Opus: 9'4·~:' se·~_,10C'a1 rz'.á" e~·: .. :16~5'."~· ~·~~:5 m~gahert;: y tiene una __________ ..:, ___ ..:,._.' 

. ~> ._~:·;: '' ---, :<·-. -
XHOF, Estereo .Joven "La·: esta.c:ibri juveni 1 del Instituto 11e:ncano __________________ : .. :...:.~---·---....:~------------------------------------
de la f\•adio"·. E~ta:_efn;1sor;a··:h.asta hac:e poco transmitía pura müsic:a 

en e.spa~ol; _h~_sta·. :qu_e: 1:n'3reso de lleno a la difusión del 
-,,, .·:, 

t"Ocanrol. E?t~ ,: en°" l,á -f_r~c:uencia de los 105. 7 megahert:: y su 

potencia -e~: .. ~.e.:~9_,.·ffi~i WattS. Trabaja con horario similar al de su 
~ ", ... , 

emisor.a'-her~-~~á· ~'.~~i:'~s 94' 11
• 

-Agerites:-de" R~:d-i-~~~'.;~_Te'(eV:fsi·Ó~, s. A. de -C. v. , meJor conocido como_ 

Grup~ Á·;<ts~·~ ,po~.eef} .en .-F~M. a: 

xHM •. Azul~:-~q:_: .. C~~~·~-~·iarl~da ~-Radio 88.a.· S.A~, se localiza en los 

88.9 megahe.rt::.-y o'pera con 150 mil watts de potencia. Trasmite 

las 24 horas del dia "músiCa moderna 1~omántica en ingles" •.. 

XHPOP~ Digital 99. Fue establecida el mes de octubre de 1962.· Se 
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ubica en.la fi~ecuencia de los 99.3 me~ahert:. con una potencia de 
. ··- '•. ' ' 

120 mil· watts. ,Esta'emisora ·diiunce .. dura·nte tOdo 'el dia "mU.sica 
--~( :·-~:> .. ~;_~:- , "·-·.': 

;::;:~ª ::0:
5

:::~l~~cali•ada e~:.Ios~IO#~sfjeg~h~rtz, se dedica a 

- la "música moderna· romáOt ica ~.~· .. ·.e~·~·.a~.~~(~_;j ;·:T.ra'i::'smi te, igua 1 que 

las demás emisoras del grupo, "tW~·~--~~~-~'./~:¡~·~ -~:tiene una potencia de 

::;;)r:'. ~~;:·"· -
120 mil· watts. 5:'.i'.'' 

Radio Proqramas d.e Ñéxicp _t:i~~~ ·dos· conC:esiones para la banda 
",,-· 

de Frecuencia Modulada. 

XHRCA. Estacion Alfa. Quedó,.establecida en el afro de 1985 en los 

horas y di+unde- "músic&._mciderna en·-,--in·g_fés'.'-.-

XHREfJ. Radie VIP. Est.3.. estación iniCi6 cperaci'~nes el 2 de mar:o 

de 1962 como concesiOn de Radio-.'ce~\ral de Mt?Xico, S.A. Se 

encuentra ubicada en los 88.~ megahe~t: __ de -_la banda de F.M. y 

dispone de 80 mil \"atts de potencia~ Se· caracteriza poi'· sus 

transmisiones en idioma ingles, pe\O ad~más, programa 11 música 

1nternac.ional 11
• 

Grupo AClR, que a niveL __ n~C-~'óna_l-:_ es uno de los más fuertes en 

el campo de la radiodifusi"on·. sóló cuenta con una emisora en la 

banda de F.t'I. de la Ciudad de Mernico • 

. XHSH, Estéreo Amistad. La concesión está a nomb1·e de F.M. Radio, 

S.A. Se locali~a en los 95.3 megahertz y cuenta con 10 mil w~tts 

de potencia. En la actualidad transmite "müsica moderna en 

ingles". 
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Esta em1sot'"a de 

música de se 

distinguía 

es Otr~-.-de fas·:que;han. c:-am
1

bi-ado su-.' for~ato 

ca.táloijo. a nlúS.~c'á>d.el':,hi~t:: P·~;~:a~·~~: .· .. fint-e·~'(ormé;,té 
por tener la,-·~n.ic-a' vo:: feÍnerÜ'na-,d'e<l::~-~:·~ ~,"~-~-. :.;~ho'r-a·~ es 

'.':, .~-(_·,s,' ,-'\~-~:':· ::--~,,- -'·,,,', ,i' , 

muy similar ~_Alfa y~· FM~ :;; -~\;~l-~~ ,-:<~,:;:; > ~<~·: ';'};. ;.;:~~_;. 
,::j_-"':. -1;v -. r:·::/·'l~ ~-~~-~,.;;.:>, 
1\:.r · "' :-> ¿~~. .,,, .. 

Grupo Telerey't que ahora incursiciñ'á ~~- :¡¡~~·-:.::. €el8vi·;~ión 
:x:/ .-.:::'-.·t ~;~? ·'"';";.' .. 

e-::·;~ ;~~~: J'! .. ~:t::;::~~'f.~·;-;_;:·; '',-
).HBST. Fl1 Globo Estéreo .. Se Locali:?a 7'J; l~~ '.:ió4>~>:~_-meéi"~h~rt:: ------------------------- ;-·:·::-;. 

Multiv1s1tin, tiene dos emisoras: 

con 

y 

tiene 120 mi i watts de potencia .. oifúÍide':·~du~::ant--e~~_,_tOd~: ef dia solo 

11 música en espaf1ol" 

.,,-:-- :-.,:;,--

-,--,-.' '. :~b,~-. ~J¡.:._,. 

XHV. Sterearev. Fue estab 1 ec ida ~r:i?cº.19..l?,~' ~¡~~,:~ ~¡ .. ~ -·~:~~~~~¿~~ ~¿~ -" de 

Stereorey en los 
-_":. ··~·~;,._~ »'~_:. -~./." - -J 

tU:.!.5 meqahert::. con una potenc-úi d~·1~.1ao-:'~mi-j~~:.~w~~-ts.--,~:Traba~a .-la 24 

XHMM, Stereo Cien. Es una em1scra del Grupo Somer y la concesion 

está a nombre oe Radio 11aranatha. Me::ico, S.A. Se ubica en los 

1(10. l megahert:;: y cuenta ccn 181) mi 1 watts de potencia. En la 

actualidad transmite "mlisica moderna en aunque 

preterentemente di+unde ''rhythm t blues''. 

HXF-0. Cristal F11 Estéreo. Se ubica en los 92. 1 megahert;: de la fM 

y cuenta con 20 mil watts de potencia. La conces1on estd. a nombre 

de kad10 Triunfadora. S.A. de c.v. Hace- alqunos anos esta 

radiodifusora. entonces denominada Radio Triunfadora, Jugo un 

papel muy irr.portante en la transmis1on de bueri 1·oi::anrol, h¿1sta 

que se mudo de lleno a la balaCla en aspanol. 

úel otr·o lado del ne~ocio se L1b1c:a la única emisora no 
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comercial del cuadrante de F.M. 

XHUN, Radio UNAM. Salió al aire por primera ve% el 14 de junio de 

1937, aunque claro no en F.M. Se localiza en los 96.1 megahertz y 

es la única emisora sin comerciales del cuadrante y con una 

programación por dema.s variada. C2> 

El signo distintivo de casi todas estas emisoras <probablemente 

Radio UNAM sea la e:~cepci6n> se dedican a la difusión de música 

grabada, al.guna francamente desechable y ott"a muy rescatable, 

pet"'o -eso s!- profusamente aderezada de avisos patrocinados. 

Por géneros mllsicales el cuadrante se acomoda de la siguiente 

manera: 

Musica en inglés <de Frank Sina.tra a Madonna> * 36% 

MUsica en espahol (de Los Panchos a Flans> 

Mllsic:a c:la.sica 

MLlsica internacional (instrumental> 

28Y. 

16Y. 

12% 

Jazz 4% 

Música tropical 47. 

Se ane>:a gráfica porcentual de c:omposic: idn de la programación 

por tipo de música difundido en la siguiente página. 

La clasificac10n de 9éneros mús1cales. muy al estilo de 

cualquier d irec:tor10 de medios. corresponde a c:onc:eptos tan 

9ue omiten las vat"iables de cada estación en 

particular, como -por eJemplo- las que transm1 ten música en 

inglés de cat~loga y las ''fop 40''. 

El carácter priori tar1amente musical de la F. M. no es muy 

ab1e1·to a otro tipo de programac1Cn, ademc\s de que el principal 
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COMPOSICION DE LA RADIO CAPITALINA DE F.M. 
% DE INTEGRACION POR TIPO DE MUSICA 

28 

MUSICA EN 

ESPAflOL 

MUSICA 16 

36 

INSTRUMENTAL 

4 
JAZZ 

4 
MU SI CA 

TROPICAL 

MUSICA EN 

INGLES 



atractivo de esta banda siempre ha sido la crÍLÍsic:a. 

En lo tocante a los noticieros del cuadt~ant.e, · ;Vitiga·~-, fo;; 

Originalmente. como se explica en_ eL:c.ap_ítulo del roe~~ en la 

radio, la Frecuencia Modulada sut'9e como una··a1ternativa ante la 

exagerada comercialidad de la banda de A.M.. además de las 

posibilidades que afrecia con su sehal de meJor calidad. La 

calidad de transmision se ha mantenido, e incluso ha meJorado con 

los nuevos sistemas digitales, pero la comerc:iali::ac:ion ha 

l le9ado a niveles comparables con Amplitud Modulada. 

Otro de las obJetivas que se pretendían alcan;:ar con la F.M. 

era capturar el mercado que ya habia de.1ada de ser adolescente, y 

cada ve;: estaba menos satis+echo con los formatos de lista de 

e:< l tos reiterada de A, M.. y se logró. pues la variada 

programac1on de estas frecuencias, ¿,damas de la apertura musical 

que propició en un primer momento, hicieron que las jQvenes ya 

mayores la adoptaran. El perfil socioeconómico del escucha de 

F'recuencia Modulada supone que son de un nivel adc::;u1s1tivo medio 

y =!to";' que cuentet. con un grado ae estudios promedio superior al 

del oyente de la banda de Amplitud Modulada. En cuanto a edades. 

or1g1nalmente se conceptual1:::ó para Jóvenes mayores. pero ahora 

se asocia mucho mas con los niveles socioeconómicos, de tal forma 

Que los adolescente: de nivel medio y alto prefieren emisoras de 

F.M. por la calidad de sehal y la diversidad de pro9ramac1ón. 
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La ·especíali;:ac:ión de las estaciones de F.M. es una cualidad 

que siempre ·-les ha dado mayor rating, ~~esto que el esc:uc:ha tiene 

la posibilidad de escoger entre varios tiP!='S de música su 

favorita, sin que se la champurreen con cosas 9ue no le gustan. 

"Rock 101" surgió como una opc1on clara y defín1da para los 

amantes del rock, que se quedaban relec:!ados al desván de las 

memorias de ºRadio Un1ver·sal". que ignoraba por completo la 

evolucion del género. 

El "business~ radiofónico 

La radio capitalina. de F.M.-. como ~e ha dicho muchas veces, es 

antes qu.e nada un_ negocio·~ p~r' lo·- qu"e la venta de espacio para 

anunci~_s c~me~_c~a~~·s .se 
0

ha'V_ue'1t~ sU aspecto más caracter!stico. 

Claude c,;;lliri.-~-- a~alista _francés de los medios de comunicac1án, 

opina 9ue: 

11 Como las tarifas de espacios de publicidad en radio están .en 

funcion del porcentaje de aud1enc1a, el sueno de las radios 

comerciales es servirle a las grandes sociedades mercantiles el 

mayor numero de orejas y de cerebros de oyentes en bandeja de 

plata. Pero estos aventes son caprichosos. a veces cambian de 

·hAbi.tos de audiencia· y qui;:as hasta de emisora. ?COmo 

conquistar. reconquistar o suJeta1· a ~u .8uditor10? Muy 

simplemente. 1•espondiendo de al~una manera a la e~pectativa del 

público, lo que puede conducir a una s1tuacit1n bastante 

pa1·adbjica: radios comerc1ales mAs 'en punta'. más atractivas que 

mayo de 1968. mostro, contr·ariamente a lo que se creia que si los 

programas de radio moldean los gustos del públ 1c:o. éstos también 
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11ucho se'· le tia r~·c::1~madó;: a la r'c\.dio;_con:ie1'c::ia1 :.l,~ 11 perversiOn 

del bu_ery· ·9usto :de. s.u aud.i torio"., pero· r~es~i ta .que···I~ '•.'lÍif iU.encia 
. . '- .. " .. - -:·o 

entr.e" mediO~:y escucha es mutuo: a nadfe se Íe· ~-uede:'-d.:1./~·ai'gO que 

no 

. ·.·. 
un hechO que desde su nac::imientO -~·í'~ ~~~{~~"~'.:~º. ~ha· 

hecho embargo 

ínc::luparla por completo es un tanto <un mÚcho(:·man_i-ctueíst~. 
-. ·z-,: ... - -.·· __ : 

La Asociación de Radiodifusores del o .. F .. A·~c.·. aún -cuando en 

a lq1.mo de sus lemas d1ce: "La radio~ifu~i~ói:'I ínteqrada para el 

fomento de la comunicacibn", promueve al medio.Unic::amente desde 

la pet'spectiva econOmica y Jam.a.s menciona que este pueda tener 

ningún otro potencial que no sea vender. En uno de los tantos 

folletos que ha generado dicha asociación e::pone con toda 

claridad las ra::ones pot' las cuales la radio es un "medio 

-fantásticoº. 

"1. - PORQUE LO ACERCA A NUEVOS CLIEIHES 

El auditorio de la radio crece cada d1a más debido al 
incesante movimiento de personas que viven en una ciudad 
como la nuestra: por esa r•a::ón el auditorio <sic) se 
enriquece con nuevos clientes potenciales. 

;:!.- PORQUE SELECCIONA A UN PUBLICO ESPECIAL 

El radio es el Unico medio que per•mite seleccionar 
estr~té91camente a su auditorio. no sólo por d!as. sino 
también por horas, lo que pe1·mite d1rigi1"se en sólo unos 
seg1_1ndos al segmento de la población que más le interesa. 

3. - PORQUE TIENE MAS PENETRACION 

Llega a más gente durante el día. por ser un medio que 
mantiene una cobertura total de la ciudad dentro y fue1'a del 
hoqar. 

4.- PORQUE CUESTA MENOS 

Los costas. la p1·oduc:cion y di+usión en radio le permiten 
ahorrar en su presupuesto y mantener por más tiempo su imagen 
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en el a1re. 

5. - PDROUE LE OFRECE UNA PRESENCIA CDtffINUA ANTE LOS CONSUMIDORES 

Por ser un medio que escucha toda la gente, usted puede estar 
~eguro que su producto estará en la mente de. muchas. personas. 

6.- PORQUE GENERA MAS VENTAS 

Si la public1dad es una herramienta qüe .. genera ventas a 
futuro. la publ1cidcid en radio le genera ventas inmediatas. 

7.- PORQUE CUENTA CON 11AY0f, DINAMIS!10 Y FLEXIBILIDAD 

En radio, el tiempo entre la Producci6n y la difusión de un 
mensaje es m1nimo. lo c¡Lte le permite ajustar cualquier 
estr-ateqia de ventas. 

8.- POl<OUE ES CREATIVIDAD 

La radio le ofrece una qran diversidad de formas en la 
presentac:ion da sus mensaJes, por esto y por la riqueza de 
sus sor.idos, no e::isten limites en su reali::acidn y es tan 
amplia como lo es su propia cre~tividad. 

9. - PORDUE LE DA VENTIUAS FRENTE A LA COMPETENCIA 

Ante la gran diversidad de marcas e}dstentes en el mercado. 
la publicidad rad1ofon1ca practicamente ase9ura una posición 
especial de su producto en la mente del consumidor al 
efectuar una venta. 

10.- FDRIJUE ES RAPIDD Y EFICAZ 

Solo en radio se puede dar la rapidez. ef1c1enc1a y agilidad 
gue usted necesita. lo gue trae como consecuencia mayor 
beneficio en la venta de sus productos.'' <4J 

Ya título de conclusión. en otro de los trípticos que 

atanosamente reparte la asociación. se afirma que•· ••. la Radio 

rePresenta un fantástico medio publicitario va que cuenta ( ••• ) 

con la meJor Segmentación, Reccrdacidn. Fle:nbil1dad. Penetracidn 

Posicionamiento y Efectividad. entre otros , beneficios ·y 

bondades." es) 

Salvo el aspecto a la 

presentaciori de·.· üfl-"- ~·~~-od~¿:¡~:J:i< todos :'.·'¡~·~\' ·d~-~~~- ·~·:.·~t~to~ hacen 
~· _,.• ... ·:· ;. - ., - ·' 

,.eferencia a lo .:.fáC'·l)", y,·~·ent~·b'i~~ q_LÍ~' é~· ~,J~~-~·Íci~se ·en· f.adio. Esta 
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visiOn meramente mS:rcantiliSta. ha demeritado· muC::ho al -medio, de 

tal forma que lo ha dejado en cal id ad de. pregonero moderno con 

recola- integrada. 

Es natural que por el sistema econOm1co en que vivimos la 

radio funcione como herramienta publicitaria, el ónice problema 

que tiene esta situación es que se le relegue a esta utilidad 

solamente. Aqui cabe otra de las ide·as vertidas por Col l in, quien 

indica q_ue ·~ ••• la f_~n~l~d_ad d~ ~~ .o_rg~no masivo, ,el_ objetivo 

número uno de sus res_p~_nsabi 1-ida_~es, es la ·audiencia•; una 
- - - -- - --

aud ienc i á- .. i mP_e"ra't i vaffi·ei:it-~· 

a!flOS;_,·~· 

p ,. i vactc;i; :~.: ·.;. e'r~::~'

~ O{i c i'i1~é~~c: >i·~;;'ú;·j~-··'. 

Un.a aproximaciOf"'! a la desconocida me:dcana : 

Los datos que se presentan a continuacidn son el resultado de 

una encuesta reali;:ada por IMDF', S.A. tGallup Mé::ico). que es una 

empresa dedicada a la investigación de mercados y de opinión. Las 

fechas de aplicacion de campo para este estudio <solicitado por 

Radiu Pragramas de Mé:;ico) fuEran du1"ante el mes de marzo de 

1989. 

De acuerdo a lo observado, la radio es el medio de 

comunicación con mayor presencia en la rutina cotidiana de la 

qente. Esto es~ sirve de compa~ia de tt•abajo, en el hogar y en el 

auto. En este conte::to la principal ventaja de la radio sobr-e los 

demas medios es que si1·ve como elemento ambientadot· cOmodo, que 

genera la sensac:1on de compali1a, operando como un distractor leve 
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q1,.1e no inhabilita ni perturba otras ac:t1v1dades •. 

De acuerdo al "Directorio estad15t1co de Me:dco" el promedio 

de pene trae ion de la radio en el es del 
. . .... ··. 

90.8%. contra el 83.BX de la tel_eVisf"·~n • .":' (_7>·.->~'· 

ral ve::-la diferencia no sea:<.:::::u:t·ané:bajmE!iite-éno,~me~: Pero es 

_ poseido_s e~ 2._~ a_ ·nl ver-_. ~~ta·1.-,~y;·pe~:0·~-.1~·9r_a~-;'P.ún:t~:i:JeS 0-· S_Úper1ores~ el 

3 en el n1vel'::~o~ioé~~n~~¡~'~·.>~J~~~.i~;>--~-;~~-b:)_·~-"·e~-.e1· s-~gmento de 

la menor ~~ad .{_de. i.a ·-a_:-:24":/ai'Tc;~:·.~~-~\3~'3)' :--~·(vER''. TABLA 1) 

En º--.el _-cont-extco~.'dej(t iémp'o·~ 1 ibre·, sobre. todo del nocturno de 

fin nivel de distenc1ón y 

opciones secundario 

frente actividades recreativas 
:· ~· ".::o>'. . • 

impl ica_n mayor ':3ten'C'i6n. 

Como· lugar 

impórtarlte· ---~-~:,-.!~ -~~t·i--~,~- d~_: la ge.nte, por .lo q_ue al cuestionar 
. ' .. ' ·~ -

a 

los entrevistados·-,· sobre· ·iaS: ac:ti.Vidades de entretenimiento ... ' ··' 

realii.3das -~¡ día ·ele ay~r~·.·:~·i:-:d_·~ .'~-~d'~-:"1'~-~·atiordados dijeron haberla 

e_sCU~ha.dO; ·-9- ·haber -y_~-S_t~'.~-~~-í_~Y:i S_{~~~;- .lln 1c:amente 4 leyeron el 

pe.riOdic:ó; _-Y me~_os ·o'e·-·1~'-fÚ~.·.;~·l, ,c_ii:ie. CVER TABLA 2> 

Con respecto a la ft'"ec:uen·cia.de eScucha de radio. resulta 

contundente el "todos los dias" con el 85/. de las me-nc1ones·. Este 

porcentaje aparece consistentemente elevado en todos los 

subgrupos evaluados. <VER TABLA 3) 

Al sel'Talar los momentos en los cuales se escucha radio, es 



notorio que la gran mayoria de los aoordados los hacen 

primordialmente durante las mal"ranas (70'l.>_, repartiéndose 

equitativamente en la tarde (4ü'l.) y noche (3610. CVER TABLA 4> 

de 

En 

El uso que se le da a la radio es, principalm~~~~· como medio 

entretenimiento, lo mismo que como canal ·1nformatiVo· C:ó.modo. 

ambos sentidos tiene una imagen claramente· - _d¡¡~~r~~~¡'a;d:a_'.'·.': con 

-.-' "'~· : -· . ' '. . . ' 

se le confieren son: 
~ -:.?-:.~-- ·'::""['.._:-·. -

-;,.·.<~ .. ~:~ :'¿':{':: ·"·> 

a) Como medio, es el que se posiciona como el q~e_da'· la:··_'inaYor 

variedad de opciones. ya sea que se busque ~~si ca, 

infot"macion, programas de orientac1Cn o de recreación, etc. 

bl En lo que respecta a la radio como medio de entretenimiento, 

esta fuertemente asociada al consumo de? música y por ello 

está ligada íntimamente a los v<J.lores de esta. Esto es. puede 

funcionar como relaJante; generador / modificador de estados 

de ~n1mo y distractor c:antr·olable. 

Resulta interesante destacar que casi d~ cada 10 

entrevistados dijeron seleccionar una estacibn de radio con base 

en "la música que le gusta" y solo 3 indicaron hacerlo en función 

de "la estación que conocen". Por sub9rupos se observa que el 

criterio de mL\s1ca preferida es mucho más fuerte entre los 

jóvenes de 18 a 24 a~os Ccas1 8 de cada 10), y que la selección 

de emisora conocida y el programa pensado se da con mayor 

frecuencia en los se9mentos de mas edad <35 a 44 y de 45 a 60 

atlas. en ambos casos son 4 personas). <VER TABLA 51 

Hiibi tos de uso de la radio 

El uso c:¡ue mayoritariamente se dá a la radio es como medio de 
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entreten1mien_to y, ettpli'citamente, asi' lo manifiestan los, 

entrevistados (VER TABLA 6). Esta tendencia se debe a ~ue la 

mayor parte del tiempo cumple la función de ambientador y 

distri!ctor leve. 

Cabe diferenciar lag. s1gu1entes pautas de s1ntcn1a: 

a) En los niveles medio y alto. se tiene la tenaeneia a elegir 

las esta.cienes en función de la mus1ca ~ue> las c:a.racteri::a. 

Están apoyados en la selección digital de frecuencias. o en 

base a la. memori:::ación de las áreas del cuadrante donde se 

localiza. la emisor-a deseada. Estos niveles tienden a 

seleccionar, preferenter.1ente, la banda de F.M., sobre todo en 

las edaoes inferiores a los 4ú a~os. 

b> En los 9rupos de nivel baJo se detectó que gu~tan más de 

sinton1:.:1.r estaciones buscando programas espec.1f1cos del tipo 

"La hora de ...... Esta tendencia implica un conocimiento 

amplio de la programac10n y las emi~oras~ que reqularmente no 

son identificadas por su nombre sino por su locali::ac10n. En 

estos sectores se ut1li::a normalmente la banda de A.M., que 

a.demás se r 1 gen por este t i pe de p rogra.mac: 1 ón. 

e> Los hombres de nivel medio y alto gustan m2is de música en 

inglés, Ja== o instrL1mental: las ffiL\Jeres de estos mis.roas 

niveles prefteren la mUs1c:a en español (baladasJ, asi como la 

mllsica en 1ng lés de cortP- pop tranqu1 la. 

Pot.. lo que respecta d los niveles baJos, la preferencia se 

inclina por la mLis1c.a tropical. norte1'1a y t"anchera. 

El rocJ..:' en in9le-s parece ser mds del 9t.1sto del sector 

ma.sct.tl1no. de los niveles medio )/alto y de los grupos de 

edad Joven. (VER TABLA 7) 
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Ya pat"a final i;:ar, es interesante destacar>, q~e h.3y una 

conceptualización clara de cada una de· las bandas. No obstante 

que se les confieren atributos similares, existen diferencias 

si~nificativas: 

J) La banda de F .M. es más fina, casi tan comercial como A.M., 

pero dirigida a los niveles medio y alto, con una mejor 

calidad de sonido y Llna mayor car9a de entretenimiento a 

partir de 9ue programa m.:is música. Sobre todo ahora con los 

formatos de tres canciones sin cortes comerciales. 

2> La banda de A.M. es popul.:ichera, en especial, por el 

predom1n10 de la música en espal'Tol de todos los generes. Es 

mucho m~s comercial y para los niveles soc1oeconOmicos bajos. 

En el segmento de la mayor edad, A.M. tiene el atractivo de 

una mayor carga de programas informativos, as! como 

constantes referencias afectivas con el pasado. 

En las tablas que a continuac1dn se presentan se e}:ponen parte 

de los resultados obten1dos en la encuesta. Hay que aclarar que 

sólo se reproducen las tablas que se consideraron convenientes 

para los fines de este trabajo y que, como se dijo al inicio del 

presente cap! tu lo, nos permiten aproximarnos a la desconocida 

mexicana. <B> 

Como se indicó anteriormente-, el estudio se levanto a 

solicitud de Radio Programas de Me::1co, s. A. por lo cual gran 

cantidad de tablas <que se cons1det~d inecesario incluir> se 

refiet"en a aspectos muy especificas de la programaciOn de las 

emisoras del grupo y, part icul armen te, no aportan nada a los 

fines de este trabajo. 
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TABLA 

PROMEDIO DE RADIOS EN El HOGAR. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N 1 V E L E O A O 

18 25 35 45 

A A A A 
TOTAL MASCULINO FEMENINO ..ML _c_ -º- -1i.. ~ _iL __&Q_ 

BASE (TOTAL 
DE corHAC--
TOS) (495) (228) (267) (40) (183) (272) (211) (148) (63) (73) 

% % % % % % % % % % 

UN RADIO 19 22 18 13 17 22 11 27 26 24 

DOS RADIOS 27 21 31 19 23 30 24 31 28 25 

TRES RADIOS 24 25 23 : 20 23 25 25 18 32 25 

CUATRO RADIOS 16 15 21 20 12 20 18 10 6 

CINCO RADIOS 11 10 11 11 16 

SEIS O MAS 17 4 10 

x 2.9 2.9 2.8 3.6 3.0 2.6 3.3 2.5 2.4 2.7 

( +) PORCENTAJE INFERIOR AL 1%. 



TABLA 2 

ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE AYER. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N l V E L E O AD 

18 25 35 45 

A A A A 

..1Qlli.... MASCULINO FEMENINO A!B _e_ -º- -11.. _.1L _11... ..ML 
BASE (TOTAL 

DE CONTAC--

TOS) (495) (228) (267) (Zll) (148) (63) (73) 

% % % % % 
ESCUCHO LA 
RADIO 92 92 92 94 89 94 92 

VIO LA TE-
LEVISION 75 69 80 69 79 80 79 

LEYO EL PERIQ 
OICO. 42 51 33 38 46 34 48 

FUE AL CINE 6 4 
- ~ -- --0:--



TA B LA 

FRECUENCIA CON LA QUE ESCUCHA LA RAOIO. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&U&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N I V E L E O A O 

18 25 35 45 

A A A 

TOTAL MASCULINO FEMENINO ..M.... _e_ _D_ ~ ..Ji_ _Ji_ ....filL 
BASE (TOTAL 

DE CONTAC--

TOS) (495) (228) (267) (40) (ÍB3) (272) (211) (148) (63) (73) 

% : % 
TODOS LOS 
DIAS. 65 85 85 92 83 86 - 87 80 86 89 

1 ó 2 VECES 
POR SEMANA 10 

3 6 4 VECES 
POR SEMANA 1 

5 ó 6 VECES 
POR SEMANA 

NO RESPONDJO-
NUNCA 2 -

x 6.3 6.3 6.4 6.6 6.2 6.4 6.4 6.2 6.4 6.4 

(+) PORCENTAJE INFERIOR AL U 

(-) PORCENTAJE IGUAL A O (CERO) 



TA B LA 

MOMEllTOS DEL DIA rn QUE ESCUCHA RADIO. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O 1 V E L E O A O 
IB 25 35 45 
A A A A 

TOTAL MASCULINO FEMENINO .JJL _e_ -º- 2i_ -1!.. ~ ...&!!.._ 
BASE (TOTAL 
DE CONTAC--
TOS) (4i5) (228) (267) (148) (63) (73) 

% % % % % 

MARANA (NETO l 70 65 74 70 82 77 

DE6A8:59 
A.M. 40 41 38 -· 42 - 42 47 

DE 9 A 11:59 
A.M. 40 31 · 52 45 

TARDE {llETO) 40 37 .. 42, 
: 
36 30 44 

DE 12 A.M. A 
3:59 P.M. 26 19 25 19 34 

DE4A6:59 
P.M. 16 20 11 12 11 

llDCHE (NETO) 36 42 , -Ja 25 22 

DE 7 A 9:59 
P.M. 20 22 19 22 20 15 

DE 10 A 12 
P.M. 17 23 12 . ·:18 - 19 16 23 17 

TODO EL DIA 11 11 12 14 13 16 



TA B LA 

CRITERIO PARA SELECCIONAR UNA EMISORA. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N 1 V E L E O A O 

18 25 35 45 

A A A 

TOTAL MASCULINO FEMENINO _M.. _c_ -º- _f.i_ .lL .M... _§Q__ 
BASE {TOTAL 

DE ENTHEVI~ 

TAS). (377) (174) (203) (37) (138) (202) (155) (117) (47) (58) 
% s % % % % i % % i 

BUSCA LA MUSI 
CA QUE PREF([ 
RE. 67 66 67 64 66 6B 75 68 53 54 

BUSCA LA ESTA 
CION QUE CONQ 
CE. 30 29 31 29 33 29 26 28 42 37 

BUSCA EL PRO-
GRAMA QUE Tlf_ 
NE PENSADO. 12 10 10 12 

BUSCA AL LOCU 
TOR QUE LE .-:: 
GUSTA. 

OTRAS FORMAS 

( •) PORCENTAJE INFERIOR AL U 
(-) PORCENTAJE IGUAL A O (CERO), 



TA B LA 

RAZONES PARA ESCUCHAR LA RADIO (TOTAL OE MENCIONES) 

&&&&&&&&&&&&!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&&&&&!&&&&&&&!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N 1 V E L E O A O 

IB 25 J5 45 

...lQfil_ MASCULINO ...ffiill!!!!9_ _AfL _c_ -º- ..lL .1!.. -1.1... ..!Q_ 

BASE (TOTAL 

OE ENTREVI!! 

TAS). (377) (174) (ZOJ) (47) (50) 

S· 

POR OJSTRAC-
CION. 40 46 J5 38 41 JO 

ME GUSTA ES-
CUCHAR LA M!! 
SJCA. JS 32 JO J4 JJ 26 

PARA MANTENER 
ME INFORHAoo-:- 34 Jo J7 30 42 

PARA RELAJAJl 
SE. 17 21 21 20 15 

PARA ESTAR 
ALEGRE. 12 

PARA QUE NO SE 
HAGA LARGO EL-
CIA. 

POR COSTUMBRE. 

PARA ESTUDIAR 
TP.MIQUILO. 4 

OTRAS RAZOllES. -- a·- - 2 2 - -- 4 5 -

(+) PORCENTAJE INFERIOR AL IS 

(-) PORCENTAJE IGUAL AL O (CERO). 



T A B LA 

TIPO DE PROGRAMA O MUSICA PREFERIDA 

&&&!!!&!&&&&&&&&&!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&!&&!&!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&&&&&&&&& 

S E X U N 1 V E l E O A O 
lB 25 35 45 
A A A A 

BASE (TOTAL 
TOTAL MASCULINO FEMENINO ...M!... _c_ -º- -1.L ..li.. ~ _§.Q_ 

Ol EfllkEV !} 
TA~). (317) (174) (203) (37) (138) (202) (155) (117) (47) (58) 

' \ : s \ ' : ~ \ i 

HUSICA HllOER 
NA EN ESPANOL/ 
BALADAS. 47 43 51 40 51 47 57 46 35 34 

ROCK EN EIPA-
34;·· NOL. 35 36 34 34 36 - 52 27 29 10 

HUSICA TRANQUI 
LA/INSTRUlfül-7 
TAL. 32 36 28 39 38 26 25 39 32 34 

NOTICIEROS. 29 31 28 37 -- 29 28 14 31 46 50 

ROCK EN IHGLEI. 25 30 21 37 . : 28 21 40 24 8 

MUSICA TRUPI--
CAL 24 21 27 14 35 19 JO 29 22 

HUSICA ANTIGUA 
EN E IPANUL/BO-

'21 Lrnos. 23 16 29 13 26 21 za 26 33 

HUI 1 CA MODERNA 
E1i INGLES. 21 24 18 29 23-- 18 33 16 10 

~l.15!CI\ P..\'ffHE:RA t'O 16 23 _ 9 20 _ 21' 17 30 49 

HUSICA ANTIGUA 
16 

l.·-

EN WGUS. 14 --y¡ 24· --.C-· 11- -- - ¡5- 14 21 13 

HUSlCA CLAS!CA 11 12 10 15 9 11 5 14 15 17 

PROGRAMAS CUL-
17 11 TURALES 12 ID 

(CONTINUA) •• 



•• (CON TI NUACI ON) 
TABLA 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

MUSICA NORTERA 

RADIO NOVELAS 

OTRO TIPO DE 
MUSICA/PROGRA 
MA. -

S E X O 

TOTAL MASCULINO 

% 

6 

FEMENINO ..M... 

% 

3 

N 1 V E L 
IB 
A 

_e_ -º- ..1i.. 

% 

2 

E O A O 
25 35 45 
A A A 

_1i_ ..-1!.. ...&Q_ 

% % % 

4 10 13 

2 10 



TA B LA 

ESTACION QUE ESCUCHA CON MAYOR FRECUENCIA (TOTAL OE MENCIONES) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N I V E L E O A O 
IS 25 35 45 
A A A A 

BASE (TOTAL 
...!Qlli._ ~ FEMENINO. .ML _ c_ _D _ ..1L .1!.. ..lL .JQ_ 

DE CONTAC·-
TOS) (495) (267) (40) (183) (211) (148) (73) 

s s s i s s s 
F .M. (NETO) 63 

w FM 24 31 

STEREO 97.7 22 21 

STEREO 102 13 13 

ROCK IOl 12 16 

RADIO UNIVER· 
SAL. 11 13 

RADIO JOYA 

STEREOREY 

FM GLOBO 

COSHOESTEREO 

TROPI Q 

DIGITAL 99 

STEREO AMOR 

JAZZ FM 

RADIO VIP 

OTRAS DE FM 16 12 14 14 13 12 15 16 

&.!i,_ (kEiO) 34 32 36 29 -32 39 19 34 53 63 

NO RECUERDA l 2 - 4 L_ -Sc_ 1 3 

(-) PORCENTAJE IGUAL AD (CERO). 



TABLA 9 

ESTACION QUE ESCUCHA CON MAYOR FRECUENCIA (PRIMERA MENCION) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

S E X O N 1 V E L E O A O 
18 25 35 45 
A A .A A 

TOTAL MASCULINO FEMEllINO _.Af!L _c_ -º- _1i._ ..1L _1i.._ _§Q_ 
BASE (TOTAL 
DE CONTAC--
TOS) ( 495) (228) (267) (40) (183) (272) (211) (148) {63) (73) 
L.!:!.:. % % % % % % % % % % 

11 FM 14 20 26 14 22 10 9 

STEREO 97 .7 10 8 12 12 10 15 10 

RADIO UNIVERSAL 4 2 

STEREO 102 4 4 1 
ROCK 101 4 2 

FM GLOBO .5 

COSMDESTEREO 2 

RADIO JOYA 2 4 

STEREOREY 

TROPI Q :2 

ALFA 3 1-~ -6 

OTRAS FM 12 9 

.fil! 35 29 39 46 67 

NO RECUERDA 4 5 

(-) PORCENTAJE IGUAL A O (CERO). 
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CAPITULO IV 

. •BREVE HISTORIA DEL N.R.M. • 

CAPITULO IV 



'La hl$toria no nos 

ensenara nada.'.' 

St1n9 

y en los ~na1es p·eib1i··éos ~·e_i N.li,c:i';o R·a_di~·-;·1i1 
- . '": ... ..:· 

'de h)st.ót.:-ia,,,-··o.: ···~1 '-,'!1~n9s '.;di_s,P~hib\~· 

Formillmente no 

e~:i s te ningún para 
¡.·t: ,;~- ' 

sujetos ex tratros. ·donde ~e·;:.h~"~, iii',.d·e -~~~~--e·~~:~ uéi~~-.::},~;i,~.~t~J~."~r. '-~~e 
)';_";',,:: ·.:.>_!..'. '.. -'-;'. ·::;-·;: ~-

ha tenido :esta ~srúp'a~,(~n .. ~~,-~~~(Ofdi1}:C_.i;~: Ai:/~~:tfiOt~"iJ :,7.;_'i·-a·~~~-~'.:·~:{~Jas 
c1vi l i o:aciones, e~' .:-:P-~~'a'd6·/~t'~~L¡{~~:;·~~~>'i"i'.~¿~-~t;~:\j~"· l:·l~~.1~·-':t.c·a~iCfonC· 

. -~ :·· :-:'.;~ - :: ;. - . -_ - ':·, .';-~-_;:;~-: ' -·-

ora l.' y:;: pa~~a. - cc~ocer.l. 6 ti'ac~~\~!~,!)':i ,;,:~ r~~dh~t'.~!·~_I'.:~1~'.~~~t?;~\~~j:·~:, __ ,/~ ~ .1 '?~os ., 
vi Vi en teS ~', .·qUe ~ fi~a~ie~d-o -·.~".=~~·10· d~e ·u~~ ~f~~.(~}.~-~"~:1;(~~~~~,r~~ ~·.·.: i··la 

r'evel an. ,. - : ' lf;-« -~'.tJ:~ !_-_:~._?_;<~ 

·- .. ~ '.\:::_.: :: "~ -::.: ~ .~::::.,~~: 

La lnformac-i.dn C,ue __ desf i i~: en e'ste -c~J'r ~~:¡:~-_~e~ .. ':b~be!·.~:-~ !Jo :::/:.i~/ ~ 
-.::J-~--~. _,,-.. ,

c6labora·e1orr -de·--Don- Moy Tren.:tdo, del In9. RodY.-_is~·~;:- ~<del::· Pro"fe 

Monrcy. ,en_tt~~ otros; 9ente 9ue ha ayLtdado a escr'iblt~ lá. · h-i·st·D~ia, 

de Radio Mil.con su trabaJo desde sus diferentes posíc~on-eSº:-'. 

R~di~--'c t-:filt- la emioora ClUe aLl.n se ubica en los mil kilocicl.~s 

de la b~nd~ de_Amplitud Modulada, naciO en 1941 como concepto 

t~cnÚ:o del" inge.niero Ignacio Día~ Raygo;;::a. <nieto de Don 

Poi·T~;·iÓ) .- 'La- idea de armar una es tac ion de r•adio surgiO· en Di.a: 

. Ray90::a ::.por-;-·su-_formaciOn académica y su apro::imaciOn al nuevo 

medio .d~_:0 _comu_nicacion en Europa. Siendo 

de Par!s le tocd escuchar las 

te_les:áfi~a.s ori9inadas en la Torre Eiffel, 

si9Uí~ el ·nacimiento de las estaciones de- radio. 

estudiante del 

transmisiones 

las cuales 

El ingeniero Oia:: empezó montando transmisores como una 

autentica diversión, de tal forma que los pr1me-,.·~·~~·: i'~~:· construyd 
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ESTA 
Sl!UR 

TESIS 
'. !.H 

partir de datos c:onten1dos en revistas 

N3 DEBE 
BIBUfHEGA 

norteamericanas. 

lnsta.10 alqun.:ls.,estac.iones en Francia y en México~ después de la 

~.EL, iir·md, t-Otalmente XEOY (Radio Mil>, además de otras 

frecuencias capitalinas. 

La sen al se crig inaba en Paseo de la Reforma No. bO y er-a 

concc1da c:omo XEOY, por'" que la "X se oye". Segun relata Jol"ge 

Mej1a Prieto en su "His.tOr1a de la Radio y la. Televisión en 

Méx 1 co" que, Ricardo Hinojosa, primer responsable de la 

programación de Radio Mil, fue el responsable del concepto 

r.a.diofón1co y lo define de la. sigu1ente manel"a: 

"No s.E:! pretendía crea.t" una emisora para m1norias, por selectas 

que estas fueran. Por lo tanto equlibró en Ja programación los 

conctet"tos de opera y sinfbnica, con agi les transmisiones de 

beisbol, toros y espectac:ulos, a.sl como programas musicales de 

tipo realmente popular ••• '1 et> 

Fernando Curie! retoma los conceptos de MeJ ia Prieto y aftade 

que: 

de Hinojosa también fue la idea que, qu1za con mayor 

exactitud, define, en la forma y en el fondo, el espíritu 

c.1 re.en se, pregonero, elemental, 9ue acogoto a la radio mercantil 

del paS.s. Refiéi1·ome a un ! !Concurso de loros~! Identificadores de 

Radio Mil: c:onc1 .. lr-::.o ~'d q_ue, escribe r1eJ!d. Prieto, d10 cima. 'una 

resociJ.ante carret'a de pericos en pleno Paseo de la Refor"ma ·• 

Otros pro9ramas: 'Cuestión de minutos·. 'La rueda de la fortuna', 

·oarra de artistas·, 'La bruJu', 'Solteras y di.von:iadas', 

etc: ••• " t2> 

En 1946 los estudios se _trasladaron a Oonato Guerra No. 26. 
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Tamb~én '.f~ºr.~esta _fecha, ~ante el_ .. in~~~tado éxito 'de ~~dio 11il, .~~te 

era Ja n~.be.:gris, del C:1~10~-c.~·--1a ¡,14,,·-~ -Em'iii'o· ~.::~~-F~·agca 

Vidaur•reta la La pro9r.'~m~é-i~~: é:~n1tii6·-) 5.e~ mUd6' -. a .. la 

difusiOn de 
-- . ':'·~· .(," : .. ; .. :·_._,,:.-~:--:.->-·~:· . .. ::: 

músicaº _norteafÍleric'anB.:j.1 ;eventos·~ de};,Ortivos~-;·. 9ue 

srac io!;ame~ te fueron_ cedidos _?'~,...:··~-:A-~·~,~-;~·:~~~~~ --C~~-- ;-~~-~·.':· ~'.;~i·~~;~~i~~~ 
persona~ como Paco M·á1.ge.?to, . Edb·a;~d-~ · ._~Q~;~~~~~-~d~::·r ::-~?~'i:'. ~ ·M~90 
Sept ién", Cc"11"los Albert y Arl.toni-0. Aiider~ -~-~~~-~:;~ci-~>l'.-~ ;s~orJa·:~~·~,·~ -,S~ 

-' . _:- '.:".)'.-. ::· ... ~ '-( 

detaÍladas:po{P~L. Mal9esto, el 

pop1..1laridad en esta epoca. 

Las corridas de toros· eran 

beisbol por Eduardo Orva'haiios 

estl? periodo se llevat·on a cabo· (as· P'rimeros .programas especiales' 

radiofOnicos como 11 Catedraticos del- ·deporte", donde el pL1blico 

te,n~a_ ~a o~or·_~unid_ad de concursar~- y ganar boletos que le daban la 
i: -: 

de· -as~stir.-a ·~oS pr,incipales eventos deport l vos y 

taurinos. 

En el atto 9e 1949 Azcárraga decidid que fuera la XECJ la 

emisora que tran~mitierci. los espectáculos deportivos y taurinos, 

por lo que todas las rutilantes estrellas de Radio M1l se fueron 

para alU., Junto con los intereses del dueno de la W. 

En ese mismo aha, la emisora se transformo por tres meses y 20 

d1as en el ''per·ibdico hablado'' que d1fund~a noticias durante todo 

el dta. Se constituyó as1 la primer·a emisora cuya programación 

integra fue conffJcciona.da con servicios tnfor•mat1vos. 

Una ve: c1ue conclu:-1ó el e::per1menta radiofónico que dio margen 

a la tri\nsm1s1ón continua de noticias, la estacidn regreso a la 

pro9ri'macidn de música mexicana. y más adelante di.fundió programas 

como "Ca.fé concierto", "Mat ine aanzante" y "Tardeadas Radio Mi 1. 
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Un papel importante dent'ro del t;tücleo Radio Ni l ha sido el 

desarrollado por Guiller-mo Salas Peyro 1 quien trabajó en el medio 

al lado de Emilio A:::cárraga y llegó a ocupar la gerencia de la 

estación, compartiendo la responsabilidad con José de !turbe. 

En 1950 un grupo de accionistas ad9uirió la concesibn de Radio 

Mil. Con tal objetivo Juntaron dinero y esfuer;:os, además de 

Salas Peyro, Adrian Lajous y Josue Saen:::. Estudios y oficinas se 

trasladaron a Pla:::a Santos Drgollado No. 10 1 segundo piso. 

Por aquel entonces Guillermo Salas Peyro fungía como gerente 

general. 

En 1954 se incorpora a Radio Mi 1 XEBS, 11 La estacidn del 

barrilito 11
, y aprovechando que las instalaciones de esta emisora 

ocupaban un lugar m¿(s amplio, se decidió trasladar a todo Radio 

Mil a la calle de Ayuntamiento No. 101. Temporalmente XEBS se fue 

a Ciudad Satélite, en el Estado de Mexico, y se le identificó 

como 11 Radio Satélite". Esta emisora funcionó en un transitado 

centro comercial y ahi estuvo durante algún tiempo, hasta 9ue 

regreso de nueva cuenta a Ayuntamiento. 

Durante 1955 se inició el servicio informativo 11 amado 

"Primera Plana", bajo la conduccidn de Juan Garci'a Márquez y 

Silvestre Razo. Este resumen noticioso dio vida a la Agencia 

Mexicana de Servicios Informativos, primera agencia especial i=ada 

para dar noticias a la radio, y a la D1vis1dn Noticias del N0cleo 

Radio Mil. 

Entre 1955 y 1961) se unieron al NLlcleo XECO, 11 Radio femenina" 

y XEPH, 11 Más mUsica para usted". Ambas emisoras se ubicaban en el 

piso 12 de la e$quin~ de Mo1·elos y 8uca1·el1. ''Radio femenina'' 

ten1a como part1cul.Jridad el ser operada solo por muJeres y a(Jn 
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cucindo Pasó a ser "Radio Eco" si,quid con este_m}smo estilo. XEF'H 

se convil'"tió prime_t~ame~te en "~adio_·, 9emas1 ,e=>pecial is ta_ en 

novelas y al ·reg~esar:::~1 'ter1~~f\~ .-~u·s·i·~a; __ ·s·e··~-~t~ansfor"1ó en 

r·adio 

11 La 

F'an~::a~~ 1 as p~tmeras est~~io~é!; · ~~ F~;cu~~ci~~H~dulad~ <iue se 

r"ec:uerdan - en'.,~' ~: __ .M-~:~::í2-~··:·.L_· ·es_)·~ -~,:;~~D"Y:~FH;: :.__'::~~~-~·e~;~~'.;= tie'n'e la 

partic~larid~d de ser> la ~:~i·~~-~~-~ ~~~~~'~ª _·;i~: ~~-é;r·i~a ·h::~·tina q~e 
_, .. 

con t-b é:On fr-anS'ffii~ibri ·~st~t~eoTÓnic·a ,·' 

Los esttidiOs de ·esta· n-Uei;,-;a-: fr~-~..;e~~~i1·~ '-t:~se~Fc·onst·-ruye;~on- con 

vista a la calle, 

funcionamiento total de la emisbra. 

í<epúbl tea, Adolfo instalaciones de Lepe:: -~~ ~e~~-~:'..~>~-:~~t9~·,_~~~~-:~~- ~~ 

Insurgentes Sur 187~,- qU~ ~"~~~~~~i~i~i;:~~~-~:f'd.ii-d: albeY.gan al NU.cleo 

Fiadio Mi 1. ' · -,,_ ,,·Dt:.~ 

En esa época se cont~~ªit·!~.j~·~gi~:~rás: 
~-' "·;-::;! 

XEPH ~;., R'~~--i;:;< ~:9(;'> 

XECO 
- .. ' .. ··~ 

XEBS) Radio Satél t te 

XEOYO-FM Radio Mil FM 

A estas _difuSoras se sumaron dos más posteriormente: XEUR, 

Radio Orida y XHSOtJ, 11 La chica mus1c:al 11
, c¡ue mas tarde se 

convirtib en "Rock 101". Radio Onda llegó a propiedad de Radio 

N1l en 1964 y XHSON nació como frecuencia de enlace para Radio 

Saitélite en 1961 1 hasta que afros después se le dio personalidad 

s: 



propia ·y se le convirtiO en emisora. 

En la .ac~Ualidad ·nuevas ;emieor_as. en el territroio nacional 

llevan sel lo ·N. R-~:.r-1• ·~~ : l_a.-R.7~Úbl ica:. Mexicana_ se cuenta con 

emisoras. en ~~.:~~~.~?~·,:.::·-~~}·\~C-~,tl~, ~~~'ida.· ,:t;.as:~ Mochi~, ·i:~pac:=húlli, 
Ma:atlán,·~~' /·.~~~-~~:~(1\0~:;· :\,.~;i-~·~a:~.;:; .··Li~~e.~,~.~. :;!·:·c~b-ó '':.~an<· Lucas, 

coa t :acaal co·s--;_·· re#at-é:0:y .-;·E/iSáfi·ád~ ~,:.·:·e 
En· la -:~-~.t¿~i1 iJ·~,i~~;~~,>-~I'.~ ·o!"~·:.\ ~-.~-~~~~·· 

--·~;:¡,· ·;,•--,•, ~.?.~( :~y~~- .. _::,:·-~-
.• •_;'.",. ;Ráifio Alíd.i. 

XEOV y_XEOI .• R~~í;'~il···· 
XECO " ;; .,,~~~-_;;·or~·enEfi'ón -13-so 

XEBS .•·;e:.. :;-~R~~io Si~fonola 

Rock· 101 

Esterec Mi 1 

Con un c_~ftério ·absólutamente comercial, y bajo la ?remisa de 

que lo que no ·deja lana pa'fuera~ en épocas recientes las 

emisoras del Núcleo Radio Mil han cambiado sus perfiles. El caso 

más ~~pi~o ha sido el de XEf'H, por hoy Radio Al ic1a, pero antes 

fue La Pantera, que en un lntento de re fresc::ar el cuadrante de 

A.M. Ci9ual que lo h::i.b1a hecho Rock 101 con F.M.) se mudo al r-oc:k 

en espaf'fol. Espacio 59 no fue un mal proyecto, su p1·09ramat:.10n 

rescataba rolas interesantes de rockeros mex1ca110:;., grcu; parte de 

la revalori:ac1ón de El TRI se debe a esta frecuencia, asi c:omo 

el despegue de varias bandas que por hoy han sal ido de la 

mar9inalidad CCaifanes, Neón, Los Amantes de Lela, La. Maldita 

Vecindad y los HiJos del Quinto Pat10, etc.>. 

Comparati•-1amente, en cuanto a ventas, Espacio 59 no pudo 
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habia l le9ado; de la ñoé:he a 1 a··-'m'ah~ri-~ --~-e~r~~-~b ~ád¡·~=:~, 590. ···Por 

hoy, en la vuelta 
: .. ~ ' ~ . 

se <i'01c'i·6· .. -¿~n·· a 1.: que la no~talgia 

transformación de Radio Eco <La· Jóvén ~~ni~-~·{1-~-~-,~-~-~- D:¡~~-~~si6n_.·13:.. · 

80 to el desempolvamiento de ·rana L~·- N~-q~-~--'~·:·-~-an~,~i_·-~---~-á~d·(~ s9i:I" se 
·: :. .-· 

convirtió en Radio Alicia (nada tj_Li~ _'.v~~~<CO"!· .. ·t'a~ o"r~i9inal) o el 
····-- -. -. -

"we1 lcomebacl." los sesenta.: El c':"i.ter~i_O· es·~y segúirá siendo 

totalmente monetario, de tal forma '1ue un· proyecto ademas de ser 

bueno, debe ser rentable. 
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50NOl11L ltll 

El antecedente inmediato de "Rock 1(11", hasta mediados de 

1984, se llamo "Sonomil 101", que operaba en la misma 

frecuencia, pero con un concepto totalmente diferente, m~s 

circunstancial, y apoyado en la enorme producción de música 

discotec <o disco) que habla. Sin embar90, no existia un 

proyecto especifico que le diera cuerpo a la totalidad de la 

programación. 

En la década de los setenta la industria discográfica estaba 

hasta el cuello en la p1~octucc1ón de mus1ca disco <o "c:hafLlsica 

bizco", como at1nadamente la llama el maese José Agusti'n), pero a 

fines de la misma empe=aron a salir discos con mayor tendencia al 

rocanrol. ApareciO el "Glass houses" de Billy Joel o el 11 Bat out 

of hell" de Meat Loaf, que presentaban una marc::ada tendencia al 

roc::abil ly y que, de alguna manera, auguraban el retorna del rock. 

En aqul entonces Sanomi 1 e1·a totalmente computar1::ada, toda la 

músic::a estaba grabada, y todo estaba or9ani=ado para que la 

estacidn funcionara durante las 18 horas de transmisión ~ue tenía 

con la minima intervención humana. 

En este panorama (disc::ol ino y electr'onico) se encierr~n los 

primeros experimentos que conducirian al nacimiento de Rock 101. 

Experimentos que trataron de romper la monotonía y acartonam1ento 

de la estac:i6n. Asi, se incorporaron nuevas identificaciones de 

em1so1·a. qL1e de al!"~una forma buscaban d¿H·le un mat1= m.:l:s humano y 

en toqLte de pro~~imidad a la cotidianidad de l.:i gente. Hasta 
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entonces. la ·F.M. er.:l friá, transmitiendo m_(!s1.ca··todo el tiempo y 
. . . 

relegando e~· la~o ~_fect1vo_ 'ar.: sótano~ 

Al mismo tiempo q'::le· ;s~ _e~ep_~z-~,-a :-dif~ndir rocanrol 1 se empe::ó 
. . . 

a adecuar la progra~acibrl a '~ada di·a de la semana y horario 

especifico, pues -c:omo se sabe·..:. jamas sera igual un viernes o un 

domingo. o un lunes; o una hora de la ma~ana y una de la tarde. A 

partir de esa idea se programo la estación de ac:uet"do al ritmo de 

vida; los domingos se dedicaron a 1 a ml'.1sica de catálogo y entre 

semana se pon1an las novedades. Paralelamente, se arrancó c:on la 

idea de crear en la mente de la gente la imagen de una nueva 

estacidn. 

Primeram.:nte se buscó una nueva forma de identificar las 

c:anc: iones. La ccmpetenc i a estaba muy fuerte: Radio Hi ts por 

arraigo, W FM vivta la é!poca de Mario Vargas y Stereo Cien estaba 

en la cumbre por la fuer::a de la mL\sica disco. Era necesario 

encontrar una nueva manera de hac:er las c:osas, que le diera un 

carácter propio y la hiciera diferente. En esa búsqueda se sacó 

al air•e un pt•ograma llamado ''Discotec 101", 9ue duraba de 11 de 

la noche a una de la ma.~ana tocando música me=clada can el 

obJeto de poner m~s canciones y menos comerciales. Hay que 

destacar que Sonomil era completamente linectl, esto es. no tenía 

nin9t'..!n programa, sólo proqram;;J.c1on continua. 

Para la conformacibn del proyecto "Rock 101", es importante 

Luis Gerardo Salas, alguna ve:: dir~ctor artístico _de Hock 101 

<hoy director• de r•adiod1fu::;10n del Núcleo Radio Mil), ingresó al 

departamento de producc10n en 1Q79, doride durb 5e1s meses. 

Posteriormente emp~::ó a colaborar con Bolívar Domingue.:, director 
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artístico de La Pantera y de Sonomil 101, que por carga de 
~ .. - e , • • 

traba Jo- le c:edic~). p_a_rte---:de :1as respcnsabi lid ad es de Sonom1 l 101. 

Sala~ dejd'~,· Ia·.estación por dos aft'os y cuando volvid, se9Lln 

comento,: la encentro hecha un c::aos: canciones mal grabadas¡ 

cambios de tono muy bruscos, mientras una canc: idn sonaba muy 

opaca, otra sonaba agud1s1ma; la locuc:1ón muy a lo A.M., con lujo 

de gritos; las traducciones de los titules de las melodias mal 

hechas; muchas lagunas, la mayoria fomentadas por fallas en el 

equipo electrónico; errores garrafales de programación, como 

poner la mUs1ca m~s pesada a las doce de la noche, y una 

discrepancia total de géneros, primero venía Oliv1a Newton John, 

luego Kiss y después Silvester, alqo completamente desbalanceado, 

una progt"amación muy oportunista. 

En aquel tiempo W FM era una estación de rock and roll muy 

cerrada por la form~ de maneJarse, pero aun asi creó una 

alternativa, aunque no lo suficientemente amplia como hubiera 

sido deseable, sino que se limitó a cierto tipo de rock. Alcan:d 

cierto nivel de audiencia v nunca pasd de ñh1'. Después de un atto 

de lo ocurrido con W FM. la gente de Soncmi 1 descubrid que la "W 11 

tenian una forma de tocar rock and· roll que no les ayudaba, por 

eso ·no se optó por una alternativa de ese tipo, aun~ue había 

intenciones de hacer una emisora 9ue se dedicara a difundir esa 

música. Finalmente se llegó a la conclusión de que aún no habia 

suficientes argumentos para convencer a los directivos del Núcleo 

y en primera instancia se consideraba que la produccit:m de rock 

et""a reducida como para llenar una emisora. Por aquellas P.pocas 

toda la prodl.lcción disco3rt-1.fica estaba comprometida can la ml.tsica 

disco, e incluso, gentes que antes se habian dedicado al rocanrol 
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estaban haciendo mUsica de ese tipo. Todo esto limitaba aún más 

las posibilidades de hac:er una estación de rock. 

AL.tn cuando no se configuró la estación deseada, se empe::ó a 

seleccionar cuidadosamente el t"'epertorio musical. Se c:omen::ó 

incluyendo melod1as 9ue tuvieran una bateria mas pesada, una 

guitarra, Ltna vo:: mas ácida y todo aquel lo que sacara del molde a 

la estación. También dec:idió 9rabarse al90 de catálogo, pero 

cuidando de no caer en di!::crepanc:ias de programacidn; no debla 

ponerse, bajo ninguna circunstancia, a Jim Crece y luego a 

Silvester, iba a sonar rid:<culo. 

Se empe::aron a experimentar nuevos sonidos, nuevas 

ident ificac1ones y se cambió de locutor. El esquema de trabajo 

con la vo:: de la emisora se volv1b diferente, no er~a lo mismo que 

el locutor .grabara cuarenta pistas de vo:: y luego se les pusiera 

la mt1sica, a que estuviera presente en la grabacidn de cada rola; 

para que la sintiera y la disfrutara. De esa forma, la. 

presentación de la cancibn iba a ser emoc:ionalmente m~s ild hoc al 

contenido. No es lo mismo presentar una balada suaaaaaaave, -:¡ue 

un heavy o algo más r!tm1co. 

Para empe::ar 198:} se empezd con un nue'vo locutor. Se buscd 

una nueva forma de presentar las canciones incarpor~ndole un poco 

de información: ?quién pr•odLtce? ~~qué más ha hecho? ?quién lo 

grab6? ?qué otr•as cosas hc:t g1·abado7· Todo para referenciar un poco 

más al escucha, para que pudiet·a comprondet• un poco m¿s la müsica. 

Al mismo tiempo se empe::aron a promover grupos c:omo Spanduu 

Ballet y Duran Duran, grupos de la nueva ola que representaban 

una alternativa muy interesante, porque fusionaban el ritmo de la 
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müsica 
' - - - ~ - . - . . -. . - ,, 

d iscot~~--- co~,-- los_ .. ele'!'en'l'.cs ":~senciales ~el ""·l'."'oca.nrol. Era 

mllsic:a para ·L-~ií~lat<--- pero-, con un contenido y ·una 

atractiva. 

calidad 

Gradualmente. sin que el auditOt"ÍO lo notat'-a, se operó un 

cambio en Sonomil 101, pues al tiempo que iba difundiendo 11 New 

Wave",_ iba desechando la mllsica. disco y se iba involucrando más 

con el rock. 

Pat•a mediados de 1983 se había da.do vueltas e>:perimentales por 

todas partes y se llego a dos canclus1ones tundamentales: una, 

que la estación tenia que operarse manualmente,_ y dos, que 

deber!a de irse hacia el r·oc:an1•01, pero c:on una idea ma:s fina, 

más cultural. reflejando los verdaderos alcances del movimiento. 

No se buscaba una esta.cidn 9ri tona. y pachanguera, o agresiva y 

mar9inal, se buscaba una r.;.diodi fusora comerci.al ciento por 

ciento, pet~o que tocara el rocanrol de c:alid~d. Ambas cualidades 

eran per·fectamente posibles. 

Desde ese momento se pa1·tid de la. idea de que e1 a la gente se 

le daban las bases para comprender el rock, lo iba a entender, 

aceptar y buscar. Se reconoció la. ccr.venienc1a. de no llevar la 

estac1on hacia pretensiones intelectualoides, que en ultima 

instancia despiet"tan .antipatla por el rocl: _v lo hacen parecer 

chocante a la mayor1a. Y no Puede perders.e de vista que se trata 

de una em1so1·a ccmerc1al, que surge en el contexto de los 

intereses empresaria.les y debe responder a el los. 

En 1983, de manera casual, apareció un programa que se llamaba 

"Sonorock 9'' r:on e.l pt·ete::to de celebrar el veinteavo an1versar10 

de los Rol l 1n.9 Stone5. Se h1c ieron pla.yet~as, se regalaron 

colecc1ones completas de discos y se transmitieron conc1ertos. 
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Originalmente se penso en t:iacer Ltn prcg~a.ma. de.' nueve a die:: de 

1 a mar'rana, para informair a la ,Ben te qué se iba a tr•ansmi ti r 

durante el dla o la semana de los Stones. El primer dl'a de 

grabac10n sond muy frto, por lo que se puso al locutor a leer un 

boletín de los Rolling, al ve1" el cambio nació la idea de hac:er 

un pr•o9rama seriado el tiempo que fuera necesario; despues de 

todo~ si habla ciclos de cine y de televisibn ?por qué no ciclos 

de radio y difundir la biografla y discograf1a del grupo de 

manera cronolOgica? El programa duró un mes y tuvo tanto é~ito 

que a los Stones siguieron Sc:orpions, los Doors, Elvis Presley y 

los Beatles, todo esto dcindole una inclinación más hacia el rock 

and roll. Pel'o sin comprometerla de llena con e1. 

Para diciembre de 1983 por fin se pudo efectuar el deseado 

cambio de locutor y llegó Federico Lira. loc:utor de Rock 101 

durante tres atl'os. No tenía n1 la más mínima e,:perienc1a en el 

medio y tenía una ve:: diferente al resto del cuadrante. Al mismo 

tiempo, y para estrenar lorocutor, se empe:ó a maneJar una forma 

nueva de presentar las canciones: en primer lugar se iba a decir 

el título en inglés y luego en espaf'rol, pero buscando la 

equivalencia más adecuada en castellano. Por eso. cuando 

aparecieron canciones como "Like a vir9in" de Madonna, se le pone 

en nuestr•o idioma "Como nueva", o al presentar "Coca1ne" de Et•ic 

Clapton se le bauti=a como "Pura vida". De tal forma que se les 

diera una interpretación m~s divertida y Jugando con el sentido 

del humor que caracteriza al rock. pero sin traicionar el sentido 

del idioma original. 

Junto con estas innovaciones, pero ya en 1984, se dio inicio 

92 



con la ''Idea mu?ical", c:oni::~p.tp,.9ue, .. res~ondia a ia necesidad de 

programar la música de c8ta1090, pero desde una perspectiva 

nuev~. t'n.ici~almei:ite se pensb.en tacar las canciones contenidas en 

los discos dificiles de Pink Floyd, Genesis, etc. Idea que se 

descá.rtó porque resultaba un tanto complicado para darle el 

impulso que requería la estac:1dn. Por el lo, se llegd a la 

conclusión de que se deb!an programar las canciones "viejas'' de 

mayor trascendencia y calidad aportadas por el rock and roll, 

pues se concluyo qLle, eran ideas musicales que ven\.an del tiempo 

y a la gente le gustaban. La ºIdea musical 11 colaboro notablemente 

en la definición y nivel de aud1tot"iO de la em1sot"a. 

A la par se segui'a trabajando en la bllsqueda de un lenguaje 

definido, que junto con la "Idea musical" y el progresivo aumento 

en la difusibn de la vanguardia rocanrolera le diera un car~cter 

peculiar y atractivo. Acompahando a todo esto, se incursiono en 

la difusión de grupos desconocidos y medio conocidos, que no 

obstante de tener una gran calidad, Jamás hablan si9nificado 

~xitos comerciales. As1 llegb Al Stwart, Frank Zappa. Jim Crece o 

David Bowie. 

En abri 1 de 1984 apareció "Panorama 101", primer programa en 

vivo. Paralelamente se transmitl'a "Sonorock 'J". Es en estos 

momentos cuando se decidid hacer una estación de rock and roll, 

pero con un concepto fino, selectivo, cultural y con una visión 

m~s amplia del género, 9ue fuera del concepto m~s 

intelectualizado al m~s comercial. Al fin de cuentas, el rocanrol 

se convirt1d en el prete>:to para poder llegarle a la gente joven, 

que tenían en comün el gusto por el roe\~ y qu~ encontraron en 

Rock lCll un punto de encuentro e:<cepcional. 
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tan 

M~xico! ", 

pc:ro con una voz de joven' del IN~EN; '\;·-afirma.1.: 11 !Aqui es donde la 

gente joven se reune!", pero, con _:un :.'t~n~ de vo= que suena más a 

"!Mira chavo, si te po?o.sas, tEf' p·ego ! ' 1 
;· Se quer1a una esta.ci6n de 

voces .lbvenes, de tonos cordiales y~nada pose; cosas imposibles 

de encontrar en el cuadran te. 

La emisora que se iba a hacer debi'a tener como rasgo 

distintivo la informalidad y un concepto más humano, menos 

mecánico, de· hacer radio. Que permitiera apreciar la "estética 

del error'', de tal forma que a la hora de t1·ansmit1r se escuchara 

el cambio de he.la, la puerta al abrirse, los gritos, el teléfono, 

etc. Cosas que hicieran sentir al escucha el ambiante general de 

la emisora, abandonando la idea del locutor perfecta y 

c:uidc,d1simo. Se bu5caba una 1~adio mas de carne y hueso, que 

oliera a vida. 

Volviendo un pac:o ma:s a los comien::os de la idea 

"roc:kcientoUnica", es necesario decir qL1e en 1983 el NLlcleo Radio 

Mil contratd a un asesar para sacar de la barranca a algunas 

emisoras que no funcionaban, como Sonomil 101, La Pantera, Radio 

Eco y el Barrilito. Asi llego Ramiro Gar;:a, el citado asesm~, que 

entre octubre y noviemb1~e de ese a?"lo dio Lln seminario. Toda la 

semana que duro el seminario se la paso hablando de sus teor1as 

de radio. 

En 1984, como resultado de la ayuda de Garza, se fue 

replanteando emisora por emisora y lo que se iba a hacer con cada 

una. Luis Gerardo Salas, por aqL1el entonces director artístico de 
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Soncmil 

pero 

10}.• ·tenia. una ·:ide~ roc:an~ole~ ... ~ d~. lo 1c¡ue quet"ia 

no l~ - tenia ,bien' de.f i~idci', ~«:>~'_:·-}q-: c~'a,} ."--J.'.:i: ·ayucl~ de 
Angel Garcf a Moreno ta~~-ig~~: d~~~:·J~¡.·~~~c-·. -;;~~-~':::~~r,i-~~~) _·~yudo 
forma. Ramiro Gat'za plane~b'a. ·ri·~Ce~~; ¿n'~i-\~~~i-~~í~n de música 

/_,,:.~';: <!:.;-
pero Salas se opuso. 

a 

Jos~ 

darle 

disco, 

Definitivamente, y a. ju~cio d~" LuiS- Gerardo, el proyecto de 

Rock 101 cu:mplir1a con los objetivos institucionales buscados: 

aumento de audiencia, con todo lo que e$$$$to significa. El 

planteamiento final de la emisot'a lo hicieron entre Luis Gerardo 

Salas y Jase Angel Garc!a. 

A principios d~ 1984 se presento al Núcleo el proyecto "Rock 

101". De entrada no fue bien recibido, pues el roc:I::: siempre se 

asocia con se::o, drogas y desorden, ademas de que no se presta a 

é>:.itos comerciales y tampoco es el vehículo idOneo para la 

transmisión de buenas c:ostumbres. Finalmente se convencieron de-

qua podri'.a funcionar y lo aceptaron. La fecha de lanzamiento se 

pt"ogr-amd para el 1 de junio de 1984, aniversario de "Soricrock 9". 
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CAPITULO VI 

•TRANSMITIENDO DESDE LA CIUDAD MAS ROCK 

DEL MUNDO PURO, TOTAL Y ABSOLUTO 101ª 

CAPITULO VI 



ROCK 101 

El 1 de junio de 1984, aniversario de "Sonorock 9 11
, se lanzó 

al aire 11 Rock 101". Se hicieron calcomanias 1 se diseharon nuevos 

programas (como "Chccolo Twist">, se eliminó la mUsica disco y se 

entró de lleno al rock and r-ol l. La estacion, conforme con lo 

planeado, se empezo a trabajar manualmente, aunque los cartuchos 

ya estaban grabados el operador apretaba los botones, cosa que le 

dio más errores, pero la hizo más din~mica y humana. 

Asimismo, Roc:k 101 se empezó a promocionar de una manera 

diferente, rescatando y jugando con el lenguaje radiofón1co. Se 

hicieron algunos "sketch" que recreaban ambientes y situaciones 

de manera auditiva, que amalsamaban el lenguaje de la radio 

(perdido en el negocio) con el humorismo y la iron1a, lo ~ue 

permitia a la emisol"'a presentarse a si misma como "la mejor 

estación", o como "el modelo c~nc;eptual de la radio en los 

ochentas". Y se puede hablar de humorismo e ironi'a, porque 

resulta ridiculo que alguien pueda definirse a si mismo en esos 

términos. 

Por aquellos tiempos, aparecid un promociona! que, entre 

efectos de c1entifico loco en laboratorio, decía : "Nosotro!l no 

inventamos la radio, pero la estamos perfeccionando". O aquel que 

hablaba, con fondo de efectos cibern~ticos, de "El modelo 

radiofbnico de los ochenta, con central computari:a.da de 

capacidad hexadecimal y recolector de basura· integrado". 

Otro resultado directo del maratón de celebración del pl"'imer 
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an1versar10 de "Sonorock 9" l9ue ahora era "Sonorock 8". por9ue 

se paso a los 8 A.H. > fue un aumento considerable de la 

programación en vivo. La estación no aspiraba a ser una recola, 

se buscaba hac:er radio en la mas e.mplia acepción de la palabra. 

Esto iundamentado en la creencia de que la gente no sdlo enciehde 

la radio para escuchar música, sino tambien todo lo que se dice y 

hace en la estación. Finalmente, y estamos seguros de ello, la 

radio es compattta, identificación, agente 1nformat ivo 

complemento de la necesidad de comunicacidn cotidiana del 

escucha. 

Desde su nacimiento, Rock 101 siempre tuvo en cuenta la fuga 

de escuchas durante el corto comercial, por lo que incorporb en 

éste numerosas capsulas -como las resehanadas arriba- con la 

intenc:1Cm de romper la monutonia. Pero eso s1, alej.3.ndose del 

socorrido esquema "canc10n+locutor que dice alguna tonteria+ 

anuncios+1dentif1cac10n de estaciOn+otra tonteria del locutor+ 

otl"a canciOn, etc. etc. etc:. Aburr1dérrima rutina que por lo 

general termina cuando la gente, al borde de la locura, le cambia 

de frecuencia. 

Pensando en lo anterior, se mandd al locutor hasta el final de 

la cancidn, primero venía la identificación de estación e 

inmediatamente daba inicio la cancidn. Dentro del corte comercial 

se ubicaron los promoc:ionales y las cápsulas. Las cápsulas, 

considerando el tipo de auditorio -joven- que se tenia, se volvió 

divertido, pero no intrascendente. Se incursionó en la 

cotidianidad de la gente con frases celebres de poetas -de la 

generaciOn "beat", sobre todo- o de mUsic:os, o comentarios de 
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-peliculas. Lo que l::!mpo=ó É}. crear un espacio que"· la-·.ge.nte buscaba, 

chance para. V~r .. · .. a-~~ra qu~· -se ··)8 :oc:Ürt~-~"-a ,--~:\;--~:~:b-~b6·s~-~~i: .. _.-·Era todo 
';;1 ·';::· ., : •. 3\'' -

un reto, yo. qU:e -no~· es _:fáCi i--crfane·iar· t·a1 ··caOtidad.<de · -';é:r~'atí v·i.dad 

que te per~~ t}~\'~~~:~~- -~.·i~~/_;-~~-~~b :.i~'bd·~~{i:ci~ -~;~-iZ~-, :::~:;)·y~ ·>.~_E{.' P~rd is. 
- , . .. ,,·. ···- .O;-:~- ·~·::'2- ;v.'.;:: .. -"., \fO;; '",;:::F 

periodié-~~~~te~\.:~ ,·}_~,_,¡. /~~·;i-- \~~:~:: >:.)~t ·.':~Xl·~·!:!?.>-._,~·;, ·-

.·Paú~ :~ .. t.i-n_~·~-~:~~~: }Ti~9'~:~~:~f1'··;·~-J:~~,~-:,:p~69ra~~s./· Como "Rock ·.Al ive 11
, 

---·.. ,v._.,.,, . .,--=. ~;;., ' 

que.~:~~-~ :.-:;,~~~:~;-~~~,f~~}~¿~Ff,~:;T.:~~~¡t~!~~:·.~:~-~e/ un .mayor contacto con la 

sen:~~;·:/: E1;;a i.·~~-~i}~~~~.id(;~-~.,,--h_-~§~ric;¡, :·¿.Omo' la estac:ibn 

cabiná:~~d,~~'~)(;,a,ri~'.~j~~i~~ (para Sonomí 1 101 todo se 

aun no 

manejaba 

tenia 

por 

~·c:C~Püt~:~:ftJ-~~~;:_~--~~:~ ·t:F~ti~;Jab~·:;~n- la oficina del director arti~t1co, 
--·--- .::_- - __ ,_. -

·no .--~pr~,p~a-~~~a_--p-a;~·-·--~a1 .-act-iv'idad, y se oia absolutamente todo al 

aire. De-·a1Suna·forma, con esta casualidad se aprendib a hacer 

radio v_iva_~-- menee· formal Y- más sabrosa. 

Casi. a punto de celebrar el primer aniversario de la estación, 

y bajo la premisa de que el rating ~ra bueno. se organi=O un 

festival ccn Kenny y L:is Electrices y Ritmo Pelígroso, dos grupos 

de roc:J( mexicano que vi,.'ían de la tocadc:a. Fue todo un é~:ito. 

Va en 1985 lle8aron pro9rarnas como "Espiral';, espec:iali=ado en 

rock progresivo: ''Off Eeat'' al r·eqgae, ritmo jamaiquino de gran 

influencia en el rock c:ontemporaneo y "Roc:anrollando", con un 

enfoque mas cultLlraL 

En la s1gL11en te r.o.1a, aparecida en una revista llamada 

''Vé1-ti90 11
, se pre5enta la programacibn del 11 Rock 101" de las 

primeras épocas, donde hay programas desde "Pr3noram.a 101", en 

mucho pionero de la radio F.M. en vivo, hasta "El almohadón de 

plumas'' <nombre to.nado del cuento dcl Edgar Allan Pee>, donde se 

presentaban cuentos de misterio y terror. 

Paru la celebración del primer anive1-sario de Rock 101 se 
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organizó un maratón de 18 horas de transmisión en Vivo, para et1e 

entonces ya habia cabina. El evento tuvo mucha importancia, ya 

que mostró a la empresa que el proyecto era bueno, y al mismo 

tiempo les ensef'ró a todos el potencial de la radio en vivo. No 

casualmente la t"adio de F.H. en vivo ha tenido tal auge en 

México, cosa que antes de Rock 101 no ocut"t"ia. 

Desde 1985 la emisora incib con la difusibn de rock en 

espa'ttol, particularmente mexicano, pero dejó de transmitirlo 7 

meses despues por falta de producc10n. La ra::6n fundamental es 

que Rock 101 estt"ena 3 o 5 números cada semana, lo que da una 

gran variedad a la pro.gramaci6n. Comparativamente, emisoras como 

Radio Hits <Stereo 97.7, ahot"a) o W F M presentan nlameros cada 

dos semanas. Por lo cual tocar las canciones de algl\nos grupos 

mexicanos durante meses, y siempre las mismas, no es posible. Así 

que, al ver que a 7 meses de difundir rock nacional no habla 

ningún indicio de que lC\ industria se fuera a lan:::ar de lleno a 

la producción, se dejó de transmitir. 

La estación siguió con su concepto de rock norteamericano y 

europeo. Ya en ar'tos posteriores se incoporaron programas con 

rock de otras latitudes del planeta, como Medio Oriente los 

paises socialistas. Pero siempre con el objetivo de demostrar que 

el rock es la manifestación musical más importante del Siglo XX, 

pot" su influencia en la CL\ltura en general, en el arte, en el 

disef'\o, en la pol1tica, en la moda, etc. y en todo lo que ha 

ocurrido a partir de 1955. 

Para empe::ar 1986 la emisora permaneció con su tendencia a la 

produccibn en vivo, pero tratando de darle un aire ya m~s 
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profesional. En 1984 se buscaba identificarse con los chavos: 

"nosotros somos Jovenes y la pachanga que hacemos al aire refleJa 

la que tienen ustedes allá afuera, todo es una -fiesta constante". 

Para el 86 la estación se estaba conviertiendo en un movimiento 

un poco mas serio, por lo c:¡ue había 9ue ser más disciplinados en 

la forma de hacer las cosas, cuidando un poco más los contenidos 

y mostrando profesionalismo y calidad en todas y cada una de las 

emisiones. 

Existen teorias entre la gente del medio <una especie ~~ vox 

populi no explorado por la ciencia> 9ue afirman que el auditorio 

escucha la radio por horas. Esto si9nitica que aún cuando tenga 

su estacion preferi~a solo la oye durante algunas horas del d'ia, 

al.t.ernando su tiempo de escuha con otras frecuencias. Rock 101, 

e ... , un pr"inc1pio, r"epetia una canción hasta dos veces al día, pero 

se detectd c:¡ue la gente escuchaba la estación por tres o cuatro 

días corridos, o para siempre, y par·a ellos era un nivel de 

repeticidn muy alto, lo que conduJo que la musica se 

programara una vez al di'a y en distinto horario. Para la 

comptencia esta tdctic:a era absurda, sobre todo si tomamos en 

cuenta que algunas repiten sus canciones de moda cada tres horas. 

También, con la mira de difundir la mayor cantidad de música 

posible, se sacaron de programación todas las rolas que se 

tocaban en los programas y, v1c:eversa, se dejaron de poner en los 

programas melodías de programación. A la par, se comenzó a poner 

una serie de artistas nada conocidos como La.urie Anderson, 

T.?.ll:ing Heads, Oire Stra1ts, Simple M1nds, Miguel Rios, U :2, etc. 

Gente que ahora e:; muy conocida y otras estaciones programan, 

prueba de la intluenc1a que tiene Rock 101. 
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A estas alturas del partido, ya se estaba en condiciones de 

hablar de un lenguaje propio: muy telegrafiado, con mucha 

carga entre líneas, mucha ironía; aqui, sustantivos se converti'an 

en adjetivos y adjetivos en sustantivos. lo 9ue además de 

otorgarle una personalidé!.d propia, le da una mayor variedad y 

dinamismo a la lengua. En este desmadramiento <enriquecimiento me 

gusta más) del castellano se dijeron cosas como: "En Rock 101 

primaveramos cambiando de estación". 

Con programas como "Espiral" se trabajd para quitar la idea de 

que el rock and rol l son sblo marihuanas, gre'hudos y borrachos. 

Con el rock progresivo los comentarios fueron desde: 11 !9u1ten eso 

que no se la entiende ni mad1·es!'', hasta:''que mUs1ca tan fina. ni 

parece rccanrol ". TambHm se empe;:O a incursionar en la difusibn 

de ritmos mas pró:<imos a nosotros como el reggae, la salsa, el 

merengue y el son, que además de tener una gran influencia en 

cierto tipo de rock, 1n+luyen la forma de pensar de jóvenes de 

diversas partes del mundo, porque es mUsica que se ha convertido 

en parte del desarrollo intelectual latinoamericano, mexicano o 

neoyorquino. 

El proyecto radiofónico de "Rock lúl" partid de la premisa de 

que no necesariamente radio comercial significa mala calidad, 

como sehalb alguna vez Luis Gerardo Salas, director art1stico de 

la emisora y quien es un firme convencido de que lo comercial no 

está rer'tido con la calidad. 

Sin abandonar los +ines lucrativos, ''Roe~~ 101'' se propone 

rescatar lc. dignidad del rad1oescucha, "una persona con dignidad 

propia, a quien tengo que servir 11
, pero además recuperar la 
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honorabilidad del medio, de 1.3. profesidn, y no matar a la 

-"gallin~ de los huevos de oro;• que son la radio y el roc:k. 

Para ello, se inic:id el rescate del lenguaje esencial del 

medio y la libertad en la pro9ramac:idn .. Dos aspectos 

esencialmente perdidos en la radio comercial moderna. 

Lo que Salas entiende cerno el rescate del lenguaje esencial 

del medio, y como se indicó anteriormente, es el uso de sonidos 

que recrean situaciones y ambientes, "que en la imaginación del 

receptor tema todas las formas posibles e imposibles de fondo y 

espac i 0 11
• 

La creac:idn de esas imá9enes es un trabajo mental de 

comunicación radiofdnica a partir de efectos sonoros. La ausencia 

de ese trabajo mental es lo 9ue Luis Gerardo Define como el 

"suicidio comercial" de la radio, que ha impedido su evoluc:ibn 

durante los últimos treinta a'hos .. 

El otro aspecto es la libertad en la programac:ibn. En el medio 

radiofónico es conocida -y comentada solo por lo bajo- la 

existencia de la 11 payola 11
, una especie de embute radioft:mico que 

pagan las disqueras para la pro9ramación constante de alguna 

rola, hasta lograr su imposicibn por repeticibn, en el gusto 

popular. 

Salas relata que al respresentante de la empresa CBS le dio un 

''shock patético'', cuando anuncib que ''Roc~c 101 1
' no pro9ramaria a 

Michel Jackson -en la época de su "esplendor"- en las estaciones 

a su car90. 

"Yo haqo mi proqramac1an a par~t1r de proponer, proponer y 

proponer .•. no de imponer". Un ejemplo de ello es 9ue en la 

emisora se podia pro<:_wamar cualquier cosa, siempre y cuando 
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e:d5ta _calidad música! . . f'ot~. e'.'ia ·razó~·---~~:.:;se::: le. cerraron las 

puer~as de la_ estacíón a riadú~'.(·.Y er~-'."'~:~~t''(bj~··, eSc_uchar a Pablo 

M1lanéS o ~-¡'~-mi·-~·~-f~'i-iño_·~:i_~·j .·),;_;_:':-"· -_.-,-¡< -.~-_: __ ,,:_;: 
.-.. . -:i_,:-: .• ~;,'.\'-

"SÍ ars~.t,"'n.,~~uí~t:"~~·Cí~·¡['• ;/JJ;a t.,;;;;¡;.6t~'2;'6n' que si9ni fique 

:·:vo::ci:~ :ta'~~t~-jM;~t~J~t¡~~~J~ '' :s.~;ª~::. 10s::l::ª t~:;t: 
'. ·_''..:_·.:;;~_y·::~:,, -.c?c.·,:.-:'7·,;;"~:. __ , '.;i'.~,}-: !:i'Y ··o.-·:~.-~;'::~:~-. ~. 

G·e, .. á·~do /i'·.' ~.¡)::.= t .. : .. :;·0~~-:~>?;j~fj~:', · ,-~J:j ·: 1 :;·;i". ·· C;:f · -:·~,~· 

, De· . esá ¡,¡,¡;n~~1; ¡i '' ·io• •ff'ó¡Tf:1i1 p~~~C>;~iono alternativas 9ue 

coiiiluCirian .:u~'l i'p'~~JW~f~~{da~:y ~r.;atividad, pero tamb1en 
;"L' .. _.jet'.< 

a la .:~bt·e,;-~i.6h Cú!·'-;'~7f"fi:1 de 

mejor. 

Volvie'rido a, Salas;.-y Y_a para salir, este suele indicar: "La 

radio me apas~_9_na_y la defino como un negoc:10 de hoy", sin hacer 

ca~o a publicistas que manipulan -o intentan- la programac1dn con 

la amena=a de irse a patrocinar a la televis1on. Y admite que, en 

los ultimas treinta a'hcs la t'adio trabaJO para Jas compati'las 

grabadoras, agencias de publicidad v concesionarios. 

Esto debe quedar atras, en eJ proyecto "Rock 101" se hace 

radio aún en el espacio c¡ue hay entt•e y canc:dn y cancidn con 

promocionales, cápsulas, etc, respetando la 1nte9ridad del 

escucha, no crey_éndoJo baboso o sumiso, y comprometidos con el 

1·ock. 



RAT!NGS 

"Amigo ')'Cu~rto tienes? 

";#Cuanto vales?." 

Oict:io· popul~r mexicano 

En la ralación de ratings que se presenta a continuación, se 

bos(\UeJa el desart·cllo de tres emisoras que, por similitudes, 

pcd1an llamarse competidoras. Estas son: Radie Hits, después 

Stereo 97.7, W F.M. y Rock 101. A principies de 1984 tres 

estaciones de perfil similar se disputaban la preferencia del 

mismo auditorio: Rock 101. W F.M. y Radio Hits. 

Rock 101 nacio oficialmente en junio de 1984, y en esos 

pt"'1meros meses no se nota una gran separación entre las tres 

em1sor·as, de hecho durante 1985 y 1986 la s1 tL1ac10n no se ve1a 

tan marcada, aunque si un poco baja para Hits. 1987 es el atlo de 

las definiciones, Hits se va en completo declive y W F.H. se 

posiciona como la de meJores rat1ngs. 

Cabe destacc::\r que Rock 101 nunca ha sido. y esto se puede 

inferir de los puntos de audiencia C\Lle mantiene, una em1sot·a de 

alcances masivos y aún W F.M. nunca se podría compat·ar con Stereo 

97.7, que únicamente en su primer mes les dobla en puntos y para 

el sir_Ju1ente mes se dispara a las al turas. Esto es comprensible. 

estamos en el "boom" de la música en español, ya nadie nos puede 

considerar ''nacos'' pot· oirla y hasta las ''chavos bien'' de Las 

Lomas esc:uc:han al "Juan9a". 

Un factor quQ ha sido decisivo para que las clases medias y 

.:dt.:\~, que ~ntes solo consum1an música en ingles, escuchen música 
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en espatro.l, es ia elevación de la calidad sonora de las 

producciones nacionales. Hace no muchos aftas podri'amos haber 

estado escuchando al cantante meKicano mas picudo y se o\a 

pa'chil lar. Tecnológicamente no hemos crecido, sblo que la 

mayoria de los cantantes mexicanos ya graban en Italia, Espa'ha o 

E.U. 

Se encuentra una causa mas en la preferencia por la mUsica en 

espaft'ol; el idioma~ Muy poca gente habla inglés y no se disfruta 

igual la mUsica con la barrera de la lengua, me podr.:ln fascinar 

los guitarrazos de Erick Clapton o la ve: de Sinead O'Conor, pero 

es como comerte una torta sin friJoles si no sabes qué fregados 

dicen. Alguna ve: alguien, no me pregunten quién ni d6nde, 

indicaba que como podia gustarle una canc1bn de la cual no podia 

ni repetir el coro, y es cierto, aunque cantes fe\simo es del uno 

berrear tus rolas favoritas .. 

La mUsica en inglés tiene un encanto adic~onal, pues parece 

ser que la gente de Gobernación no habla el idioma. ra=On por la 

cual no pone objeción a ningún tema.. Sin embargo, s1 habla 

espaffol y eso quedó muy claro cuando en Rock 1ü1 se prograrnd 

1'Caca 11
• La citada canción, que en alguna par-te dice más o menos 

asi: 

Caca, la vida es una caca 

el aire es una caca 

La ciudad es una caca 

La vida es una mie1~decilla 

una novela de color marrón 

Los pol\ticos son .... 

una maravilla 
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Bueno, pues tan poética rola fue prohibida. 

Lo mismo pasó con la palabra "cachondo", que se decidid que 

era obscena y se prohibió rotundamente repetirla. 

bueno es que no hay censura 

Bahh. lo 

Los numeres de la siguiente tabla fueron tomados de los 

repol"'tes mensuales que elabora JNRA, S.A. para el Núcleo Radio y 

cuanta emisora se los compre. Los servicios de medic:ibn de 

audiencias son proporcionados por muy pocas empresas y de éstas, 

INRA es la mas fuerte. Y finalmente, valga indicar· que de tal 

reporte depende la suerte de muchas emisoras, que pelan gallo si 

no son escuchadas por suficiente pUblico. 

Como afirma Claude Collin, para la radio el auditorio imp~rta 

en la medida que le sirve a la estación para venderse. Lejos de 

valer como seres humanos, no son más que nómeros catafixiables 

por el dinero fresco de posibles anunciantes. 
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RATINGS ROCK 101. W FH y RADIO HITS ... 

------!~------ ------!~L .... ______ mL ____ ______ !m ______ _ _____ !~!H! ______ .. !~L--
llOCl 11 Fii HITS ROCK W FH HITS ROCK W FH HITS ROCK 11 FH HITS ROCK 11 FH HITS ROCK 11 FH 

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -----------
ENE. 1.4 4.1 3.9 3.6 4.9 5.3 4.1 6.6 5.5 5.7 9.6 2 .1 4.7 b.7 0.9 6.J 18.I 

FEB. 1.5 3.B 3.9 4.8 4.0 5.8 4.7 7.8 5.1 6.4 8.6 2.b 5.8 b.9 1.0 5.5 15.J 

HAR. 4.7 IY.5 

ABR. 5.4 21.8 

HAY. 4.1 21.0 

JUH. 1.0 4.7 22.2 

JUL. 4.7 24 .8 

AGO. 4.9 24. l 

SEP. J.4 !H.2 

OCT. 4.0 20.4 

NOV. 3.9 4.6 4.4 4.3 7.0 4.8 6:4 1.9 3.5 6.0 8.3 0.8 4.5 1).8 54.2 

DIC. 3.5 3.6 4.4 5.0 6.1 5.4 6.6 ID.O 3.0 5.7 8.J O.Y 5.6 IS. l 48.2 

* SOllOKIL IDl PASA A SER ROCK 101 
** RADIO HITS PASA A SER STEREO 97 .7 
••• INFORMACION OBTENIDA DE LOS REPORTES MENSUALES PROPORCIONADOS AL N.R.H. POR !NRA. S.A. 



CAPITULO VII 
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"Lo sé, es 

sólo rock 

an d ro 11, pero 

me gusta. 11 

Ro 11 ing Stones 

?Por qué es importante para fines de este trabajo el rocanrol? 

En primer lugar, por9ue la emisora en cuestión se llama "Rock 

101 º y hasta la .fecha es la única absolutamente vinculada 

con él género. Y para entender el éxito de "Roc:k 101" hace falta 

remontarse a todo lo que el rock significa para algunas personas 

y el papel que éste ha jugado en la historia mundial de la 

música. 

La otra ra:ón, la más importante, es porque me gusta el 

rccanrol, fue la primera mt..lsica que eleg i por mí mismo <Cri-Cri 

fue impuesto) desde que tengo uso de razón <si es que alguna vez 

la he usado> y me parece absolutamente maravillosa. Ignoro 

s1 esto pueda ser Lln argumento válido, pero es el primordial. 

Al principio fue sólo la música 9ue me calaba hondo y me hacía 

brincar como apache marihuana, hasta que descubrí sus letras 

me impt~esiono la visiém de esos gret1udos. Descubri que a el los 

la cabeza no les servia para peinarse, sólo para pensar, y aun9ue 

algunos de estos pcn~amientos estaban bien pirados, otros me 

allegaban a la realidad y me obligaban a tomar conciencia de 

el la. 

Aparte de mi amor visceral por el rock, existe un inter~s 

académico por éste. Creo en él como una forma de e):presibn 

cultural y artlstica de corte popular que puede ir más al lé del 
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contexto cOmer:-C:ial ,·:e~ -9üe :S'e ~~-.P!~"~'ten~·~dO.'.·en·c-~jc~~ri'o. Y es tan 

importán.te como ··=r.a ,~~ÓSi·~~ c·uit·~~.:y é~~at:{~.~-~-~ñt~ ·no ·es·_· en lo 

.. · · , · .,Y1 ·~.~:.':'.·" . ·\' -~~~'.~_::.: 
absoluto fn'fet"íc:Jf .. ~.~~:e~~~~.:>."!:.~~)·'' ,,_.. :-:· -. -:, .-.,~·: ,;:y:._ .... 

in t:: ec:~~;r.:~r¿~ :t~~~;~r:~~t:í~~:·~~',¡::~:~~.::.' \ :~·:" .:.~f'.~::~:~:ci::. 
todi:J-~ :--~~j~-~ ~~~~~'.~g:~T~;~~Wi;J~!~-~- 1-¡?~. ~~i t~fa'. -.:-,~~· ,>:._i'~o6J~t~~.:-1~~~-- :·~ pe·,.º lo 

más ·.,: -'i~J~-;i~~;t:~·).~ ~~j~~(.}:·~~;,:~\~;~,~~,k¿·s .. ¡·,6~~~}-~~~:::- -ha;:;~-~~ ·Í-~o en : i ~; . 'f~~ma 
:-;¡·: '~"-' Ur;' ;:·:· 

·de ::~~'.r i'.U~:~-H~~:~!:-~~~~f!~·~~~-~!lS~·~::~~:~- :~~,.¡ ~~·:.·s:~·~e~~·~bi~~·~~s: '.- .. 

. :::;:;f tf :li~Ilt:::'.::::~::~::. :::..: :: :::::::, ·::: 
''.'º>:::::-::. -,.-;-¡..- ~.:-·.i-~-- . -

de~Ó~ <~:~~~~-t~tii'.~6~~~ ::~I ~:~-~~:i·a~·~;:;t~: se tratara de un juego y no 
~ .. ~·=.:::. . ...-:-: ------_"-., 

tuvier_~~-~: q:\i~~:~-t~ri~';;j~;ii~y~-~ -¿·~~s~·~-~en~ias. Pero lo Llnico que ocurre 
-_, -;.'/- ·:-·,tv" .-.;o:;,": 

llega a cont1nuac1dn hasta las 
·:,:,. ''".,_" ,, 

leyeS .·Y~~·\1a)~on.S:titución pol1tica con gran insolencia y una gran 

falta de control y acaba por volverlo todo cabe::a abajo 11
• (1) 

Ha~ qu'i'enes, a casi med10 siglo de su apar1c10n, insisten en 

ver a.l rock como una moda, como algo pasaJero. que no ha dejado 

ninsuna consecuencia. En no poca~ ocasiones, desde su nacimiento, 

le han e}ipedido numerosas actas ·de defunción, ignorando que sabe 

vivir por debajo del agua y que si los medios de comunicación lo 

recha;:an ha de buscar sus prop1os medios de existencia. Es como 

una es pee i e de "Greml in" incontrolable. con una capacidad 

mul t1pl icadora asombrosa y una fero::: resistencia a los embates 

del sistt:!ma. 
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?De d6nde ··salió· tan -pavO'rOsa criat1.ü~a? .1i. .. Vino . de. Anit:!rica, 
>'" .. -.,: .. . . ·:"··' -- .. '. ·.:.·. 

Junto con la c!"ca::él:l1a, las hambUr9uesa5:,, · · 1ás . pelicülas de 

H011yw!=JOd -- y·:.:·10~·-,.;za·p:~-,t¡oS·.<ese·~:a·~té_~:~:·ii1. ·É:mpe~ó c8f'1º :. ·~a~i~a ,;.~_ne_~ira·; 

~ara:'_-.· b¡.~nCos ·).Y- ')1\~e·~~ Bi-: c~~v~~~~~~-~ -,-~~- ··~/~ ~~.~6~-~.:;; .-d~, -~ -u~a 
. ',:~ ;:.: 

?Que es? Es más que la-propia mtlsici.C~l rit~ci fue al 

princ:ipio su aspecto más inquietante)' el rock significa 

rebel iOn, -fascinacidn, Ct"ecimiento y autoe:<presidn. Pero es 

tambien un negocio, una industria de ~mbito mundial que maneja 

enor"mes sumas de dinero y emplea la tecnología más moderna y 

compleja para lan=a1~ sus productos ••• ·• (3) 

He aqu! la dual 1dad del t'"ocanrol que duele a tantos de sus 

amantes y sirve como punta de lan=a a sus mültiples críticos. A 

los primeros (~ah, rom~nt teas muchachos!) les parece horrible, a. 

los segundos incongruente, que algo tan sublime como una rola de 

Oylan se comercialice, sin perder su esencia juglaresca y se 

expenda como una bolsa de "Churrumaiz". La comercial i=ac10n del 

rock tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la 

universalización del género fue posible por la produce idn 

industrial; por otro lado -he aqui lo verdaderamente 

espelu:::nante- tal maneJo comercial ha provocado que en no pocas 

ocasiones el rock haya 1"enunciado a su car·áracter contestatat"io 

para no perder rating. Lament~ble situac10n que ha hecho a 

algunos roqueros similares a El1:abeth Taylor'", y al rocl: lo ha 

reducido a la mitad de su fuer= a: el ritmo; y a su mi'nima 

utilidad: el baile. 

Como escape muchos artistas han preferido mantenerse en la 

región del undergroLtnd (subterráneo); esconderse de la malignidad 

111 



someterse a la industt:-itit ·por;--10 que"se les ,ha "condena.do a 

circular fUera:dé~ ~·t1~·;i: .. :· Háy·· ai~9~~6~:· -~Üi/h.~ri a'prendid~-·a>hac:er lo 

. ·. .; .-... - --

la º.~19a9a si;, .c\~e -t·e a9·~r·ren.- 1~ ·mano; para ·in·f~i.tir._en.:l"a 9~nte 

prim~ro- se tfene 'que' llegarª· ella. 

El tér·mino "under9round" se comen:zo ·a. uti 1 i~ar· en la década de 

los sesenta.¡ "entonces designaba a cualquier producto que no 

circular·a por la!'i canales oficiales de la _c:omercial i;:ación, se 

situara al mar-gen de la cultura oficial del 51stema (por eso en 

muchas ocasiones a las prc_ducciOnes- sUbterraneas se les ! lama 

contracultura.> y que vivim~a pot"' sus prop1os medios. Además, bajo 

esta denom1nací6n se clasificaba a todos los oposito~es del 

regimen americano.~.·· (4) 

De alguna manera el rock ha estado muy l19ado a la vida 

~ub terrárie.a y no todo se ha lnstalado a la lu= de la 

comercial idad,. todo depende de c:;ue tan de acuerdo se est~ c.on las 

normas du::tadas por las buenas conciencias. Quis1era resaltar que 

e}:1ste entre los roqueros la. conc.epcion de que, por lo general, 

toda produce.ion underground es buena y toda produccibn c:omercial 

-por el simple hecho de serlo- es mala. De ambos l.ados del ria 

hay basura y cosas e:-:celentes, de hecho hay trab3JOS ~ue son 

subterráneos por malos. Podemos decir que hay ma9nificos 

vendedores de discos c:omo los Beatles, los Stones, F'ink Floyd,. 

Bruce Sprin9steen 1 etc~ que además, ttenen una calidad 

extraord1n~ria, El término comercial, de suyo, no conlleva 

cr1ter1os de calidad, mas bien apela. a. aspectos tales como 
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producción índustrial, distribucí6n extensiya_· y ni_v~l~s de ventas 

posiblemente mas elevados. 

Existe una ra::ón de pose para este tipo de crite.río· .. y llegó de 

la mano con la "intelectuali-;:ación" del rock: entendida ésta como 

la transformación del rock en un objeto 11 chic: 11
• Actitud similar" a 

la observada por las burguesias monárquicas del siglo pasado, 

clavadas en la melcocha de un arte elitista exquiso (sdlo para 

las minorias c:ul tas y conocedoras del quehacer bel lo humano> y el 

mal gusto de las masas incultas. Visiones de este tipo entre los 

roqueros provocan que se sobrevaloren discos por su rare:a y se 

menosprecien otros por su comercialidad. 

Manfred Man -vieJo rocanrolero- comento en alguna ocasión: ºLa 

música pop probablemente sea la única forma de arte 41ue depende 

de su e:dto para el público en general <sic>. Cuanta mas gente 

compra un disco mas e,dto tiene este, no sólo comercial sino 

artistic:amente." C5> 

En algunos casos esta afirmacion es muy cierta. pero hay otros 

eJemplos de ventas espectaculares que no dependen de la 

creatividad del artista sino de un muy buen mercadotecnista. 

Ahora, quiero aclarar que cuando el buen Manfred habla de "mtlsica 

pop" (apocope de popular> no lo hace en sentido peyorativo, más 

bien se refiere a Ja müsica accesible a las masas por ser par"te 

de su e}:per1encia vital. En la actualidad el concepto del "pop" 

designa la avalancha de mósica fácil y fusilera, cuyo único fin 

es vender lo m~s posible y adormilar las conciencias; su 

contenido social es nulo o francamente manipulado en favor del 

sistema. Es algo asl coma la prima de mala r-eputac1bn del rock. 

Es el tipo de música que los mercaderes insisten en presentar 
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como "la. que"- le gusta al público" o "la que todos .~uie1·~n"; y que 

pat•a el calma de los.males han dado en llamar "~ock_.pop}1 

En ur:a st?rie_ de con-ferencias por esta. contaminc\da. de 

G1 i lo Oorfles di Jo: ''Los cri t1cos '~;·:~:~·te· ~::_h.:rn·, olvidado 

.hay 

obras de mal .gusto, cursis. J,itsh, que se vinc:ltlan nia'.s ·con el 

arte para las masas Checho partJ las masas) que con el arte 

auténticamente popular fde las ma~asJ ••. " <6> 

En_ el _largo y sinuoso camino de la definición de lo c:¡ue es 

buen y mal gusto, el mismo Oorfles admite que esta grueso decir 

que es uno y otro, pero ofrece algunas cualidades del segundo: 

gran distancia - estetica, la inminencia del 

sentim-~ntal is.TIC.; la· · fafsifi.~ác1on intencionada y la 

inautentic:dad ..... " t7J 

A prcp~sit_o_ de'l ~C\Í:".te. ·diré qLI:e·en_-no pocas ocasiones se ha 

buscado meter·. --:·a.l"": ,-mOJ.de .-a19-~nas pr•oducc1ones del rock. Los 

espíritus de '9µst0 ·,·-ef,inádo se han est,.emec1do de terror; no es 

posible ~ue se ose comparar "La Herd1ca" con "El Soldado 

Desconocido 11
•• Yo ta.mb1én creo que? es un error, no es fact1ble 

c:ompat"ar peras con man-:.anas: dos frutas deliciosamente 

diferentes. El rock es una man1festac10n hL1mana que sur~e en un 

momento determinado, c:;ue responde a otr'as necesidades, con sus 

propios valores, sus formas de producción y ~us maneras de 

di STrute. 

S1mon Fr1 th, sociólogo rocanrolero inqlés, cita Wi l .fred 

Mellers, de igual profesión, 9uien hace una brevts1ma dist1nc10n 

entre la mUsica pop y el rock. Textualmente dice: " La música 
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popular Cpop) como eOtretenimiento, un sustituto de la 

compromiso '· .. ' ,- > ·.,:'· - ' - - : .... 
o amena;:a' y_.~~}' .. _r~~-~.:}~'~n:i~o"3_at~~t·~,. una creación compleja de formas 

simb61 icas ·qu~· se'_,-~r'.e:·(i.~et~~ñ a.·~·~ª re_al id ad de la experiencia del 

artista ••. 11 <~·)-; 

El mismo úiVestigador cita a otros cri:ticos de arte, quienes 

se1'1alan que 11
-••• el rock es una forma de música popular que, a 

través de sus letras, pone a los jóvenes por primera vez en 

contacto con criticas serias, intelectuales, de la cultura de 

Occidente •. 11 C9> 

El camino P?ra que el rock entre al arte como Juan por su 

;:aguan no es tan llano, hay una serie de especificidades que lo 

alejan del concepto tradicional. Fri th sefrala algunos: "La 

ideolo91a del rock como arte plantea dos problemas. Primero, la 

música rock como otras obras de arte en Ltna época de reproducc1dn 

meccln1ca. no la hacen los creadores individuales que se comunican 

dit"ectamente con un auditorio: hacer discos, en cuanto hacer 

música, depende de una compleja estructura de personas y 

aparatos... (pero, at'radeJ Para Gre1l Marcus (1nvesti9ador del 

rock) la autcconcienc:1.:1 es la medida del estatus al""ti'stico del 

disco; la franque::a, agude;:a musical. utili;:acion de la ironia y 

la paradoJa son las ins19n1as artist1cas de los músicos -son las 

que revelan al 'auteur' dentro de la maquinaria masificada de la 

cultura comercial." C!O> 

Otro problema es la utili::.ación del rock como forma de 

entretenimiento, c:osa en la que no encuentro pecado alguno, la 

''música culta'' también est~ hecha pat'a disfrut~r el ocio. El 

verdadero punto es, en la búsqueda del control absoluto del rock, 
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que se ha hecho ·h.a5ta lé:Í imp6s1túe··por ·.c:onfinar:lo a, los terrenOs 

a 
·:.,.- .... ..:." .. : 

los chavo~ d{ve.~~~i·d~~ Y(d~ ·_~'i~_l~~es;····~i·g·~ .asi c:omo_un pa.Jaricidio 

colecti \io · c:oi1' 1.úiá.: sola: ·~j'-~d-~a.· ·.!.'Q~~·:.-de ·pelos! ?NO?·, 

V0lviend0" ;~"{,:_,:~~{:~·~ P.~~a·:··-~ar~'~,~·-¡·a Lltili::ación C1Ue se hace de 

esto contradicción 
;:, .. -__ ..... :.--: -,".-

pues 11 ~;·'·;· .. ·e·X.{st'~·:;~·~~- ·cr:eeñ.c:ia· de c¡ue trabaJio.mos para disfrutar del 

ocio ·y_. >la {:;".~~~ij~~~'>~~~ ·que di5frutamos el ocio con el fin de 

trabaJát:..;·:· el ·.e· ~~·io·~:_:por una parte es una fuente de diversión, 

también 
..... _ ·-· 

debe ser1 ·~pOf Ót.i•a '.pa.r-te-:- ·limitado, controlado y hecho trivial 

para 9~e _:-n:o in~_e~fie~.3 en los procesos de produc:c:idn. 

CAhorida mas al ta> La tensi6n <del trabaJo, ot course> se 

siente de modo partici..llat'mente intenso en la juventud, cuyo 

tiempo libre es más libre que el Ce los adultos y cuyo hedonismo 

es más arriesgado -el rock es el prl nc:1pal medio de expresar este 

riesgo-. La müsica tiene un aspecto radical, rebelde: proporc:1ona 

un sentido de l~ posibilidad negado por el mercado de trabaJo; 

su~i~t·e la solidaridad de la cam~rader1a. el abandono de la 

sensualidad, la gracia, la alegria y la energia de la ausencia de 

trabaJo." ( 11) 

Hay que distinguir entre dos tipos de chavos: el estudiante y 

el trabajador. Para el primero, la linea d1v1soria entre el ocio 

y el trabajo es menos clara, e:m el caso de los segundos es 

rotundamente clara. De ahí que los niveles de entrega al disfrute 

del ocio sec:\n más intensos, prolon~3ados y 1 ibres en los 

estudiantes. Que, dicho sea de pa30, son por tradicion los 
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l"ocanr~leros más ap~sionados y recalcitrantes. 

Pero. la validez del rock y su peli9t~osidad van mas all.:l de la 

mera interferencia en el proceso productivo; " ••. El roc:k en 

cuanto cultut"a populc.r, expresa una ser1e de contradicciones en 

el ocio, entre libertad y represion ..• La im?artancia del rock 

descansa en las v1s1ones y fanta.sias que atrae debido a su 

intencibn utbpica~ a sus visiones idealistas de la realidad; el 

roc:k mas logrado L ~ ~) presenta estas visiones y fantasias de 

modo t.nn fuerte que termina pot" convertirse en una crítica de la 

realidad, por lo tanto, la tarea de los pt~oductores de la cultura 

de masas de las compaffías d1sco9r.:tficas y de los ideólogos de los 

medios de comuntcacion consiste en contro1ar estas visiones tan 

pel19rosas ••• " 021 

Recordando lo que dice el escri ter Jase Agusti'n en "La Nueva 

MCJ.sica Clásica": " •.• hab1a que hacer vet' que el rock era una 

forma arttstica, un pLtente maravilloso entre la alta cultura y la 

cul tut"a popular, que no representaba una moda pasa.Jera, producto 

de mero consumo o med10 de manipulac1bn <aunque, claro. podia ser 

todo eso en diversas instanc:ias) ." (13) 

Si ponemos todos los verbos en presente queda algo con lo que 

estoy totalmente de acuerdo. 

Es necesár10 dt:;tingu1r entr~e el concepto pop ( l lámesele 

"kitsch" en el mas puro estilo dorfl1ano) y la másica popular. A 

t1tulo de feo eJempJ.o diré que, e!:iste diferencia oceánica entre 

las producciones de LLJCE?t''O y las del Tri: ellos crean, ella 

maquila lo que los genios telev1s1onudos sesudamente le dicen. 

Para Siffion Fr1th "el rock, a diferencia del pop, trae 

intimaciones de s1ncer1dad, autenticidad e intet·eses a1·tisticos 
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no comerciales. El rock es una mUsica produc:1d'á'. ma~·ív~íru~~te ~ue 

trae una c:rl'.t1ca de-sus 

mUsica consumida masivamente· que 

auditorio." < 14> 

Los auditorios de 

estudios de mercado. 

Vol,11endo al 

Train", le 

de masas al 

func 1ona para 

fra'3mentado por 

( 15) 

Qu1;:.:1. va 19a t .. ecordar 1 a 

anteriores, dende se indicd que el _propia 

audiencia~ congreqa a un grupo de -gente en torne a un concepto. 

Para Ft·ith el roe:~~ es también un medio de comunicación de 

y al respecto Marc:•Js agrega: los medios de 

comunic:ac1on dt:! masas pL1eden comun1ccir ver·dades inquietantes, 

pueden ser el vehl'.culo de un arte popular si t'"esponden a las 

c:ontradicc:icnes gue ya resultan inquietantes y con fuer=a en la 

cultura popL1lar. El rock es una forma de arte popular en tanto 

sea capaz de ocuparse de modo simbdl ic:o de 

cont1""ad1cc1ones ••• ''(16). 

El roc:h desde sus origenes se distinguió por ser mU.s1c:a de 

chavos para chavos, hablando de los mismos problemas y con el 

mismo lengu.::lJe. Estas cualidades le franquear'on lc3.S puertas de la 

Juventud al 1·ocanrol, lo val ida.ron como un medie de e:,presión y 
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le9it1maron su fuer;:a. El pop, en todos .los .sentidos, lo llnic:o 

que y 

e:~plotat"'las sin piedad. ~· .. :_ -·.· ·>_· __ '.~.\::-- - -

"La mUsica pop es ct•eada por ·las .comP~fr-/~~---di'~~09r.:lfica.s con 

el propds1 to de un gran auditorio en men·te; otra mt.lsica no lo 

es ( ••• ) Que la mLlsica clásica a la folclorica pueda ser 

escuchada en discos es accidental por su forma y contenido; sólo 

la müsica pop es necesariamente comunicada por un medio masivo. 

Esto es cierto aún cuando algunos discos ~e mUs1ca clá~1ca venden 

decenas de m1 les de copias y muchos discos pop no los compra 

nadie. La mUsica pop"es creada para un e;:tenso auditorio y 

distribuida- de acuerdo a la industria disco91•áfica; los discos 

pop ·t1enen li. atencion total de los publicistas, distribuidores y 

(;'Omerc:iantes. Se asume que la auoiencia pop puede ser construida 

por_:1a_',industria d1scogr~fica misma. El .:iuditorio para la música 

~lásica, folclo1·ic~ y las otras formas especiales que hay -pe,• 

contt•aste- no sdlo son relativamente inás pec¡Ltef'ras, sino 

relativamente autónomas: sus gu~tos estan dados, el negocio 

musical puede sat15f~Le1·los pero no puede n1an1pularlo~.·· C17> 

Lejos de las consideraciones de s1 el rocJ; es ar•te o no y 

todas las implicaciones c¡ue tal asever·ación conlleva, debemos 

estat• concientes de c¡ue es un ganer·o musical de alcances masivos 

y apoyado en una industria mult1m1llanar1a. De hecho, la 

d1scriminacidn entre buena y mala mus1ca es por deme.is complica.da 

Y bien nos pudiera conducir al principio bíblico de que "el gue 

se halle libre de culpa que tire la primer·a piedra''. Lo guc si es 

claro a ostas alturas de la historia es que el rock, desde sus 

or1genes fue una man1festacion cul tL.wal que no a.dmi te duda y para 
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ver esto hace falta recordar un p,oc~ de la historia del red~. 

Originalmente el blues, de alguna forma padre del rock, 

_necesitaba de la proximidad social y física de artistas y 

público. Los negros afectos al blues sent1an y vivian con el 

cantante en una armenia casi religiosa. En sus primeros momentos 

-y como forma de comunicacidn de masas- el rock adquirid esa· 

cerc:anta, adem.1s los artistas surgían del público: los obreros 

cantaban a los obreros, los beatniks a los beatni¡...s, los punks 

los punks. Pero con la consolidacibn gradual de la industria 

discográfica y la paulatina formaciOn de estrellas (al viejo 

estilo hol lywoodiano> esa esencia del rock se fue perdiendo: la 

real ídad a la cual se canto de JO de ser vigente para las nuevas 

luminarias y su lejanía con los fans aumentd. 

Cí tanda a John Landa.u, productor d1sco9ráfico, a su ve= citado 

por el periodista Victor Row·a, confirmamos que: "Cuando la 

espontaneidad y la creatividad del t·ock se hicieron mi!s 

estilizadas, anali;:adas y estructuradas a los hombres de negocios 

les resultd más fac:il estructurar una mUsica merc:anci'a. Este 

proceso de crear estrellas se ha convertido en una rutina y una 

.fbrmula tan seca como una ecuacibn." <18> 

La estrelli=acibn es un proceso del cual francamente no 

podemos culpar los ar•tistas y es el riesgo de llegarle al 

rcc.::i.nrol. Mav1rn1entos como el punk fueron una franca protesta 

contra estP procedimiento, t•enegaron y maldiJeron a sus 

antecesores, pero ni ellos pudieron evitar" que el punk acabara 

victimado por la comercialidad. 

La pregunta final seria ?La calidad y la comercialidad están 
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reñ'1das'? Por regla 9enera.l se considera que los productos 

dest1nado'3 a.i c.onsumo son malos, porque se presupone que al 

buscar hacer al90 r~ntable se invierte lo menos para obtener lo 

mas. En el c:aso del rock esto no es necesariamente ciet~to, hay 

artistas que han loqrado exito comercial a partir de su calidad; 

sería muy d1fic1l pensar en acceder a Bruce Springsteen SJ. no 

qra.bilt .. a para CBS, o a toda la pr"oducc:idn de los Who Sl no le 

hubier•an entrado a la industria. Hace mucho c¡ue la industria 

discográfica supo que el rock era un magnífico negocio y empezó a 

llenar el mercado con una ya casi infinita cantidad de 

produce i enes dispares, de las <iue unas se fueron y otras han 

permanec 2 de. 

Volviendo a Víctor Rou~a, PCdemos decit .. c¡ue el rock es 

un grito, si'• de ret.?e~"idn, pero suscrito por' grandes 

co~poraciones que lo Sostienen ( ••. >. Con-todo eso, aún podemos 
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BREVERRIMA CUASI HISTORIA DEL ROCl<"N ROLL 

,: - .-:-

Lo oue haré no puede s~~ ~~i•~o~Ja~ci~o-¿~a ~istoria del roc:k, 

tal cosa sería albame~·d:e;·pt~~·t·~nc"ios·~>~.;:écimp·{:i·~adi~sima y~no es uno 
,·.,, -:.;, ·;::,-;¡-,'.:·. ' 

de lós objét'ivOs ·d~~·--~~t-ii~-t~~bai6~-~)E6:<~-~e\~~~~~~- a· hacer es 

br1ncotear por la histor"ia ·d~1 'r~c~-'.~~e-·;-~~~:~~~-p:·á:r~·i-al y alevosa, 
o •• :.- '··--· -.---- -· •• _·, 

entresacando los moment6s que _:a,- -~{>-jU-!"2i~:-:ch~-ri h~Cho· de él el 

movimiento artistico y cultural mAs impCrtante de la segunda 

mitad de este si9lo. 

Nacido para ser salvaJe 

Durante los anos treinta y cuarenta la pauta musical fue 

marcada par las grandes bandas que hicieron bailar a los Estados 

Unidos de Norte a Sur y de Este a Oeste. Glenn Mil ler, Tommy 

Dorsey, Lionel Hamptan y Ersk1n Hawk1ns, entre otros, eran los 

idolos favor·itos de los gringos, tan dispuestos a alabar el mito. 

Lo más atractivo de cada orquesta, y lo que las haci'a diferentes 

a unas de otras, eran los cantantes y los sa:<ofonistas. 

A mediados de los cuarenta un cantante de orquesta, o 

''crooner'' como se les llamaba, se 1ndependi=o con tal ~xito que 

desató toda una horda de solistas. Se llamaba Frank Sinatra 

(todavía se llama as!) o ''Frankie Bey'' para sus fans. Qu~ locura 

de muchacno, capa= de desmaia•• a gran cantidad de damas c:on ese 

irres1st1ble encanto italia110. Después de él lle9aron otros 

crooners como Oeo::an Mart1n :1 Perry Como. Todos ellos blancos, 

qalana=os y en su mayoría de ascendencia italiana. 
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Una ve:: 9ue la guet'ra acabó, las bandcis·empezaron a decaer y 

separarse. en mucho debido a l~ ·pt~o1): f~ra-~.itl.:.. de· sol Ú:;tas que se 

de canciones de amor. El problema. fUe,..~l. ·aud i tot"'io ne~::wo para 

quienes no era suficiente la melod1a su~V-e "y'._,-mel.-Cochosa. Además. 

es necesario recordar que aún ·en la actual id.ad, la separacion del 

mercado musical blanco y negro es muy claro:- los negros tienen 

sus propias estrellas. qéneros y discos. 

Mike &vgrave. historiadot' musical, en sU obra "Roc:i~". 

sel"lala que " ••• los negros prefieren los ritmos bailables a las 

pie::as de espectáculo, la intensidad y la excitación a la melodia 

y el sentimental i!:;mo ••. 11 (1) 

Entre 1940 y 1950 más de un millón de neqros abandonaron el 

Sur p~.ra irse a las ciudades del Norte en bllsqueda de un mejor 

nivel de vida. Llenaron Harlem. Watts y el South Side de Chicago, 

con-fiaban en que habian dejado att'.1s Georgia o Alabama, la 

pobre::a y la discriminación. La mavoria de ellos tuvo que 

descubrir que lo U.nico que habian hecho era cambiar una clase de 

miseria por otra. 

11Por naturaleza los nei:wos son itensamente musicales y en su 

v1aJe se llevaron su música con ellos. La mUsic:a fundamental era 

el ''blues••. esa per·petua victoria sobt•e la desesper·aciOn. Los 

blues del Sur eran tristes. lentos y pausados; las nuevos blues 

de las 9randes ciudades eran rápidos y fuertes.'' (:) 

Como ya se habia dicho, a la desaparición de las grandes 

orquestas los neqros se quedaron a la det'1Va; los ct·ooners no 
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eran _pa:~a_ el los· y volvieron ~l blues. pero le aña.dier"on 

ritmos 
,'- ' -_ ~ .. '"" 

WaterS · ;_ .. T-eone ·wa11<er C."."earon la música popular met3i lmporta.nte 
º'-.-· 

. Ja::=. el '·ryhthtft & blues· (3). que es 
: ... _·:' _:_._(·" - _, _ _. .. :,~ 

índud~b lefrlen,;Et .el. antecedente. directo del rocl: and rol l ~ 

~e9an··~t:UerÍ.ta"n., en 1952 un ~·disc: jocl:ey" f"D-J .. o pro9ramadot~ 

de racú~(~d~" C1ev91and.-·Ohío. fue a una discoteca local y quedóse 

pas~.ldo ~de» lo·. qúe ·vici_-ahl: adolescentes blancos compraban y 

·ba1 rat:ian ~ d,i.ScoS fabri_c:adoS para el mercado R.!i8 de los ne9ros. 

Poste1~1ormente, El. 0-J-.:Alan Freed empe:o a progre.mar números de 

R&-a en s_u 1:>r~a9~~~.mcl" de: radio. pero como e:<pl1cO quiso evitar el 

estiqma racial~·- de··· llamarla "t"'yhtnm and blues" y lo llamo 

símplementEf "Rcick ;and R'oll"." C4J 

Mnte el inusitado e::ito l:is VlE.JaS bandas Sobrevivientes 

em~e::::aron a 2ncorporar numeras bailables d~ P.t~B ·a sus 

rePertor·ios. pero les hicieron algunos cambios; el ritmo se hi:o 

mas insistente y diluyeron el aspecto l!ric:o (parte vital del 

ritmo original). Uno de las 9'rupos que mas logros a. nivel mundial 

c:onqt.tisto fue el gordito "Bill Halley and the Comets". que en la 

temporada 1953-1954 lograron coloca1' "Cr-.a::y. man, cra::y", "Shake, 

rattle and rol l" y la c:elebewr1ma "kack a~·ound the clocY.". Las 

dos últimas p1e-::as eran del R~<B. 

La respuesta de 1 os chavos fue inequ!voca, eso les gustaba y 

lo adoptaron ar.ta 1 '1 mirada perpleja de los mayores que no 

aceptaban al rocJ and rol l porque era música neqra y porqu~ dezde 

entonces se le culpó del desenfreno Juvenil • 

.iLa 1dea del adolescente -fue .;i;l90 nuevo y espantoso. puesta 

que alguno~ años antes no eran más que n ii"los mayores. La 
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-·, ' .. . . ,e:.::~ ,_'. 

opulerlcia ·· ·de·:·i~ -~-6~t:-~~~-~~a pJ·~-~;:~·in·~~Ó- pcir R.rim-era ·Ve:c --. eri 

bol Sillas 

llevaban 

ª!' ¡;u;,' p~r.i\a1'.bMe.i}J~~~~.:~s;'Jal'~Jn~~ • t~mbién ~ ..• los 
rº~ -p_~imera :-:~~z)··.~: Péfo~· ri'~ ·terúi:t·0_,:·en:.s~qu~--:-s~~-~a~i_~- .n r · ª 

-; -~. ,,,. ,; :.;.:. ,_ .. -¡';f. 

dOrlde ir. 11 _(5) '::-::~·.</!'.•.e'.; "f'i'.',~.-'·,·· .';:~~';' ,,_,_,.·;.-- ;: .. :.·.~_: ··';(· 0 é:~.:,--." 
>~~/~,·. ._, . ---

- En · t'154 se· eXtiib.-ió· l~;~.:~~-~~~--~~i!~ _;·,5a·1·V~J-e:{~·- p'·~-J~~g~0i~c:ld~~;: p9r_. 

Mar len Bránda· y:.~~:-'¡~~~-~>;~~~~~-¡:~-~ '.::~·i_~-'.~;ca~~':a,:~~·g~rÍ-.~-~-~·~~~ . oeáil-•'·:. e~ 
las dos ·cintas -los .-adoiE!ScerÍtes mostraban -Un estado de Á.

0

riimo 

difére~te; muy_ distante al de ·Shirley Temple o al de Judy 

Graland. Ese ffiiSmo af'ro Se reali::d la· cinta "Semilla de maldad", 

que abordaba la delincuencia en una escuela de Nueva York y en la 

banda sonora se incluyó "Rock around the clocl~". Ni qué decir, el 

filme causo unos alboro~os alarmantes del tal ma~mitud que los 

periódicos llamaron al roc.k and roll "El gran ritino 11 y lo 

declararon un peliqro para la civi 1 i::ación. 

El proceso era-irt~evers1ble, la mech-a hab1'a sido prend.id~·.-·y.-'no -

exist1a manera de apagarla. Por "un lado los duehos d~L n.e9oc10 

ten!an su- minita -y no la iban-a soltar ni o~.J.O a~ena;:f-~.~-~:mi.aet·te, 

y por otro, los chavos enc::Ontraron un- bo-leto- ''del:fc::iosó p~ra 

reventarse .. 

Los roc::anroleros siguieron proliferando pcr toda la Unión 

Americana, incluso dos que tres rancherones intérpretes de mú!.i1ca 

"cowntry" empe:::aron a pec;:¡arle dut·o al R&B. pero dándole i::.abOt" a 

campo y olor a vaca. Un caso de esos se sus el to en 1954 en 

Memphis. Tennesse, en Los estudio~ d2 la S.m REcords. C:onde un 

j~ven blanco qrabó su pr1me1· d1sco: ''That's all riqth''. El 

Cantante se llemaba Elvi~ f-'1 .. esley. co; 

Para Jase A9ustin el mérito de músicos como Bill Halley 

126 



Consistió en haber sido ef umbral de las puertas de la 

percepción: el aviso de que los verdadero.s gruesos ya estaban a 

la vuelta ••• 11 C7) De hecho su mllsica no et"'a muy creativa 9ue 

digamos, tomaba mucho de las listas de ryhthm and blues, 

pero fue de los primeros en dar al gran púb l ice (tuvo un éxito 

mundial extraordinario) letras escritas en términos juveniles y 

colo9uiales 1 ricas en · slang_' (modismos) y cuestiones 

cotidianas." (8) 

Pero los gruesos llegaron y no se conformaron con las 

adaptaciones del R~B e hicieron su propia música, unos venian de 

la tradicibn ryhthm and blues come Chuc:k Berry, Jerry Lee Lewis, 

Little Richard. Fats Domino, etc. Los otros llegaron de la mU.sica 

ranchera como Buddy Holly, los Everly Brothers y el mismo Elvis 

Presley. Ambas corrientes de honda tradición popular y con la 

capacidad para proyectarle una vi tal id ad inc:onmesurable al nuevo 

ritmo. 

El primer mérito del roc;k_and·.-_r~~ll '-_:F~~-~r-~ __ i:tdarle a_ los chavos 

un medio de expresión, un lenguaje 9ue ~ en.ter:'dí.3.n, ~los 

representaba y a traves del cual podfan manifestarse como una 

gener·ac idn 9ue 9uer1 a ser diferente a las anteriores. Lejos de 

que los jdvenes buscaran la libertad absoluta. lo Unico 9ue 

pretendían eran cinco metros más de cadena. 

Como apunta Jesé Agustín en "La Nueva Mllsica Clásica": "La 

naturale:a subversiva del rock de los cincuenta fue de plano 

inconciente, telórica ( ••• ) Eran militantes sin saberlo de una 

revolución cultural." (9) 

Buenos comienzos, todo iba tan bien, pero en 1960 algo le 

ocurrio al rock-and t~oll: Elvis Presley habla sido reclutado; 
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Little Richard se habia mudado a la religión: Buddy Holly, y Bi9 

Sopper habían muerto en el mismo accidente aéreo jun'to con 

Rit.chie Valens <el chicano que hiciera -famosa la vers1dn 

rocanrolera· de "La bamba" J. De pronto un vaguisimo 9enero musical 

denominado ~·pop'' (quesque de poPular) lo invadib todo. la frese= 

se ·adueho de las listas de popularidad y de nueva cuenta se le 

cantó a las buenas costumbres y al sue~o americana. Todos 

aqÜellos que no gustaban del rock and roll diet·on gracias al 

cielo y empe=aron a repartir· esquelas: el rock and roll estaba 

muerto y todo iba a volver a la normalidad. 

Grupos bien vestidos, que no se movlan tanto al bailar, que no 

tocaban mUsica alocada y con nombres decentes se sucedieron uno 

traE otro. igual que la cauda de ri.tmo bailables ~ue se desato 

buscando suplir al rock and rol·l. Para· su .frustracibn artistas y 

bailes acabaron en el desV:an de lÓS~ ólvidc::iS. Por ahi l le9aron los 

Beach Soys y su 11 surf 1
', el 11 frug 11

, el ''jerk''• el ''hully gully'1
1 

el ''madison", el ''hoochie coochie'', el ''twist''. el ''limbo t•ocl~'', 

etc. En realidad todos eran lo mismo al fin de cuentas: t·ocl: and 

roll sencillo y directo con bases de ryhthm and blues. lo único 

diferente -y eso no siempre- eran los medites de bailar. (1(1) 

Y una ve: en los sesenta 

A principios de los anos =i=senta era notoria la ausencia de 

los monstruos de la década anterior: Chucl~ Berry estaba en la 

c.!\rcel por haber secuestrado a Una menor;- Jerry Lee Le\'lis estaba 

perdido en el tot•mentoso matrlmonio que ) lev~ba_ con su prima de 

trece ah.os; Little Richard seguia con ·su. ataque de misticismo; 

128 



'Buddy Holly y 81~ .Bopper n.6 109rar~on salir-de la tumba y; par·a 

colmo de_ l~~ males. "El Reyº _-_<El~i~~ Pr.951~)--> se _hab1a i"do COn la 

armada yanqui a Alema~ia, '! lo .peé::u"·.· no habia dicho ni pio .. 

Mer"ced a este 'desastrOso ~anOr.am<!l, todos · ac::iuel l_os que no 

comulgaban con el rock .and-rol1:\rivt'-taro~- ~ s·Js fu!:l~_ra_les, pero 

hL1bo otros :más __ abusado~·- qu_e ·ap~ar~n ~o"r háce~lo "l ig.ht 11 t igual 

que las cer~vezaS.·y··los cigarros: "SuaVe">. 

El pfonero del afresamiento·.de1-- r_ock fue· una mUgre oe programa 

"XE-TU" y 

"Siem.pre en Domingo~'). Est~ delicia 11 
•• - .. se transmitia a las 4 de 

la estudio -en 

adolescentes 

s19n'i Ht:=aba que iba a ccnVertirse no sólo en la plataforma de 

lan,;:_amj~J)tO _d~,-nuevas estrellas. sino tamb1en en el lugar donde 

-·sur_gir•tan nuevos estilos de baile ly vaya que surgieron>. 

Principalmente. el pro9rama brindaba una versión cuerda de la 

mUsica adolescente de los Estados Unidos: roc:k and rol l sin 

limites violentos. Y una de las espec1al1dades de Dick Clad: 

(conductor y guia espiritual del programa) era dar hom1l:Ias sobre 

la limpieza. ir a la iglesia y mostrar· respeto por leis 

mayores .... " e 11 > 

En apoyo a la vision del mundo difundida por el Bandstand. por 

ese entonces aparecieron numerosas revistas del tipc "Tt1". 

''lntimidades•1
• ''Estrellas'' y ''Notitas mus1c~les'': en la portada 

el artista de moda: en el interior fatos a pasto de las estrellas 

tavor l tas. sec:retos para verse bon 1 tas y vest i t~ super. métodos 

para combatir" el ac:ne a deJar· do ~star gord~s. recomendaciones 



para l1qarse ·(en buena onda> 

los discos mas vendidos. 

La 11 Nueva Ola Británica 11
: no _in,i,C.io':~H~:~,;-/· ... ,: .· 

ciudades de provincia como Lí.verP-o·o·F;:·y_·:N~:wé~_~}ié ;(er~·t"re 

que con 
;·,,. . :; ·-~ 

los Estados Unidos tuvier•on a~-¿es·¿Pa·''.i~ Otra:- música. aquella que 

En Liverpool había' un antrejo bien llamado 11 The Cavern", 

comandado por un_ tal ~~y McFail. que er-a el centro de la 

actividad social de los muchachos de por aquellas latitudes. La 

r"azón de la popularidad del lur:Jar era bien simple: como no 

contaba con permiso. no imponía ninguna rest1·iccidn a nadie para 

entrar. cualquiera podia llegar a la hora ~ue quisiera.. 

La ciudad también contaba con su propio Periódico musical 

llamado "Mersey Beat 11
• Dicho medio estimaoa que en 1961 habi"a 

unos 351) grupos musicales en la entidad y segun revelo una 

encuesta efectuada por• el prbpio per1od1co el grupo más popular 

eran los Beatle$. 

Ademas de La Caverna habia muchos l'ugares más para tocar, pero 

los contratos dependian de la simpa.tia que le tuviera el duefro 

del luqar a los músicos. Los Beatles eran casi la banda de casa 

del tuc;¡urio de McFail. En la gu1tarra estaba John Lennon y Georqe 

Harr'"ison. en el ba.10 Paul McCartney y en ld bater1a Pete Best. 

Abundar en la historia 8eatle es inutil. b1og1·~f1camente se ha 

dicho de qué color eran las calcetines de cada uno de los 

inteqrantes al taca1• en c.ualc::¡uier ensa·.-o "Love me do". Pel'o 

hicieron lo que nadie habia logrado: llevar el roe•~ and roll a 

todos los estratos sociales. 
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1 riunfa:ron pci·~·qu~"· ~~á·~ ~U~no~;: n-ádie los prefabrico para el 
., -.,·· ··,. 

consumo aUn en ·u~a' éPoca_ erl. que era el común denominador; su 

música era auténtíca, no. i":nportaba que fuera su vers10n a una 

rola prestada, sab1an imprimirle su sel lo. Empe::aron tocando 

cosas bailables. alqunas eran "c:overs" <nuevas versiones) por 

sugerencia de Brian Epstein (su promotor> que no que ria 

arriesgarse con las creaciones oroginales del 9rupo. Finalmente 

acabaron imponiéndose ellos y su talento. 

Con los Beatles renació el furor del roe~: and roll que se 

hab!a despertado con una fet"oc1dad arrolladora, más intensa qLle 

la de la primera etapa. Acto seguido, todos los productores 

ingleses corrieron a Liverpool -o a cualc¡uier puerto- en búsqueda 

de nuevos grupos. No es e;-:agerado afirmar que entre 1964 y 1966 

salieron m1 les de grupos en el Reino Unido, unos cuantos lograron 

permanecer y otros pasaron deJando apenas una canción al 

recuerdo. 

La imagen casi decente de los Beatles se debe tamb1en a Brian 

Epste1n. c:¡ue los 01stra=b de n1hos buenos para nci alertar las 

defensas da nadie; porque aunque llevaban el cabello largo, lo 

ta.rían muy l 1mpio y su ropa era mooerna pero no extravagante. 

Ccmpaf'rer•os de generación de los Beatles, los Roll1ng Stones 

tambien surgieron en a9uellos primero~ sesenta, sólo c:¡ue desde el 

pr•incipic se mostra1·on má~ densos y oscu:·os. Preferían eonidos 

ryhthm and blues al est1lo cie Howl1n'Wolf o Muddv Watter·s. Su 

"look" de Jaba mucho que desear: c:aoel lo largo, mugrosos, 

fachosos, y de su act1tud en escena ni Que decir, eran vulga1·es y 

cachondos t igualito que los negros). 
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í1 el los sic.;luíeron muc:hos gruPos qúeno!:. de ta!, su.er-te que la 
" ··-

"tlueva 91a In11l_~5:ª·'1 s~·-T~tú?. PO!~ toc:!o:_ ladc:¡s .. GríJ"l'"30l~nd_ía- -cuna 

del ro'cJ~ and roll-·se·vio apabullada •. ya 9ue poi· ese entonces no 

-·._·::.. 

BEATLES 
ROLLING STONES 

THE WHU I THE HOLLIES 
ERICK BURDON ANO THE ANIMALS 

y 

THE l<INKS I THE SPENCER DAVIES GROUP 

una música 

THE YARDB!RDS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fueron 

al13unos ·_de los ingleses que P~ul Revere ya no pudo delatar. 

1'Todos estos g;rupos (algunos m:ls) ayudaron a modificar el 

rostro-del pop brit.1.nico, pero tenlian 9ue agradecer a:)os ·aeatles_ 

l~ -~~~ea~-.i"t;~·~-dei--CÚma Propicio para el camb10 .. A n·ivel comercíal 

los B~-~-~11'."'s l~vantaron_la plata+~rma del met"cado amer1ce1.nc pat"a 

tod9~;, __ de.~_loS:.Stones a Dusty Sprin9field (aún a cantantes 'de 

c:abaret como Matt Munro y Shirl~y Bast;;e:1>. Convir•tieron a la 

modesta industria discográfica br1 tanica en un negocio de 

e~Por·tacion de muchos millones de dolare3.'' 

"También fueron ello::. (lo::. &eatle::> quienes r-=esct'1b1eron 

algunas re9las del juego de la mós1ca en lo que respecta a la 

selección del material y la part1c1pacidn de los ~1·tistas en el 

proceso de creación ••• '' (12) 

Adem3s de todos estos cambios propiciados pot"' los Beatles en 

indust~·ia discoqráf1ca. ta.nb1~n se verificaron cambios 

im?ortantes en el interior del grupo, elevando la calidad de su 

mUsica en cuanto a la forma y el contenido. "Gradu.:.>.lmente el 

sentido de su mUsica fue cambiando, su deseo de experimentar y 
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probar nuevas cosas. su desagrado por -el • star· system · y su 

c1·eciente indiferencia al comercialismo. Todo dejd una huella 

indeleble en los müsicos que los siguieron. Los Beatles volvieron 

re.ilidad el suef'ro de la libertad de c:reaciOn e hicieron que la 

mt..lsica pop <aqui si popular) fuera algo más que sdlo 

entretenimiento. 11 C 1::;> 

Ya en los discos 11 Rubber Soulº (1965) y "Revolver" (1966> fue 

claro el nivel de crecimiento de los Beatles; ambos acetatos no 

sólo conllevan un nuevo concepto artístico en la música (su 

aportación a la corriente psicodélica>. sino también en el dise~o 

de las portadas. Todo esto dio la pauta para empezar a considerar 

al rock como una forma de arte. 

Alquna vez '' .•• los intelectuales. críticos de arte de la 

secciOn dominical de algunos periódicos. diJeron que Lennon y 

McCartney eran los más grandes compos1tores después de 

Schubert. 11 (14) Pero es cierto que en gustos se rompen bocas y la 

preferencia no se discute. lo que es obvio es la calidad y los 

Beatles fueron maestros. 

Simon Frith, sociólogo inglés, af 1rma ~ue el rock ha sido más 

anali::ado desde la perspectiva sociológica que desde la musical, 

olvidando que es una forma de mLlsica y que parte de su valor 

también se loc:ali::a por ahi. A nivel c:omposiciOn, con los Beatles 

se alc:an::O uno de los momentos cumbres en la historia del género .. 

En Estados Undios. adem.:is de Bandstand. habia dos ca1~rientes 

musicales muv fuertes: una era el sonido Motown. que derivado de 

los conceptos de Phi l Spector habia 1 lec;:iado a conc:retarse en un 

soul de maqni-f1ca factura; el otro, el to U:. " •.• una música no 

comerc1al1::ada, de gran honestidad ( ... ) la música de las clases 
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trabajadoras. pobres, los traba.}ddores migran tes e 

inmigrantes, Plügada de conotacione!S politicas ••• " <15) 

La revitalizaciOn del folJ; se dio entre los ·estudiantes,, qLie a 

la par qu~ realizaban marchas para pedir la- proscripción de 

bombas, el cese de la guerra de Vietnam. la ~az y·e1 alto ~ la 

discrim{nac'tc~1n rací_al se e::pt•eseo.ban a traves del -fol 1~ ·Y sus 

ínter:pr~~tes. 'Af .. tistas de la talla de Woody Guthrie~ Pete Seger • 

.i:oarf:~ae:::· o. Bob .,Dylan eran portavoces de una generación mucho más 

comprom~tid~,c6n la problem~tica social. 

E~' _P.':-1"~~~:-~.e ':"euníón JTlás famoso de esta corriente tue Greenwich 

Villa.ge <N.~.)~ barrio art1st1co por excelencia y refugio 

_mLl.l~_i_Fle_de. i_nadapatados. Por ahi andaba un cuate llamado Robert 

Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan <en honor de Dylan 

Thomas') ,_ que componla rolitas filosb-fico-existenciales que 

calaban h.ondo ~1 obligaban a pre9untarse qué rollo con el mUndo. 

ºLa influencia de Oylan_ -fue importante en asPectos clave: 

cambió la naturale~a de la canción pop <también aquí de poPular) 

dejando de lado el .obJetivo tradicional de la misma. Cuando 

escribio de amor su acercamiento -fue profundamente antiromántico; 

se pre9untaba si las relaciones deberian ser siempre permanentes 

<'Don't thin~~ twice·, 'lt's alri8ht' y ·one too many mornings'>. 

Rid1culizd las convenciones del corteJo amoroso en canciones como 

'lt ain't my babe" y 'Just like a woman', Logro <lo que a nadie 

se le hubiera ocurrido) colocar~ en las listas de Popularid~~ 

comentarios políticos y sociales por primera ve;:. Además, 

introduJo un nuev~ realismo en la li1~ica del roe~ y cambió el uso 

del lenguaJe de los compositores pop, haciendo uso brillante de 
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recursos literarios v confiriéndole calidad poética a sus 

canciones •. ;" e 16> 

A mitad de los se'serlta algo empez_ó a oc;u.rrit~ .en la· c:'osta oeste 

de 9abacholandia, espec.t.ficamente e:n .Los. Angeles y San Francisco, 

en plena locura beat·ie· Y del: "surf '"ªY of l ife" de loS Muchachos 

de la Playa. los chav.os empe::arcn a preferir un roe~~ intensisimo 

en decibeles y fuer:a que acompa~ado de grageas alucinantes 

producia efectos sorprendentes. Con esto lle~ó la generacibn de 

los 11 nil'1os flor" decididos a convertir- el mundo en una gran aldea 

donde todos hicieran el amor y no la guerra. 

Hay c:¡uienes aseguran que la repartición de "dulces" <grageas> 

corr•ib a cargo de los chicos del F.B.I., que es dudoso c:¡ue 

hubieran to1r.ado la idea del 11 Don Juan" de Carlos Castaneda, sino 

c:¡ue buscaban embrutecer a la chavi:a para 9ue no dieran lata. 

Pero no fue ast. los sesenta (sobre todo los últimos af'ros) 

dejaron bien claro c:¡ue los jdvenes habian alcanzado un nivel de 

c:oncienc:ia y dec1sidn no pr~visto. Pusieron de relieve que sofrar 

también puede ser un acto de la más pur~ subversidn y que las 

fantasías oníricas estaban ~vidas de traducirse en hechos. 

A nivel mundial 1968 fue un desastr·e, la t•epresidn se vistió 

de verde y se fue a la calle a imponer el orden (establecido, por 

supuesto). Al arre siguiente, en esa especie de tregua, se 

volvieron permisivos C?Gluiénes? !Esa. cosa grandotota, con much•s 

cabe:'.:'~s y ;:C\l tamente C\pachurrante que 1 lamamos 11 s1stema"~), 

dejar-en 9ue se escucha1·a el rock and rol!, junto con la 11 Mother 

Mary'' Co lo c:¡ue qu1~1eran> e hicieran !todo!. Sdlo así fue 

posible la realizac1on de "l.Joodstock 1
' tof course en Mé>xico para 

verse "open mind" deJaron que se hiciera "Avandaro"), tres di as 
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de amor .y pa~; y 

rocanrol. No pase nada, ·~¡ .. ~(fl6~;~·r ·~~·~e-~~~;---~~.::}~o:t~_tO~~a~~,l~~~ltu.t"a ·y. 

hubo una gran a~d_ea ~P~; .. ~-~r~·~/.~'{~·~}:{L~; ~i'~i~-~.~}~Ú~_ ·falto·. Para ~ue 
todo hub i er~ ·'sido -~~r;·~·~·to":>'.~~~:R~~~¡:::T~~ XBé'O:f}és{Y· 1-~~:~ ~t·'~~~~; los 

pr1meros ·va~ .. ~~ --~·oc:~~~-~-.:~~~~ :t'{:~~::~~~ i-a~~d;~"~\~~~~·J~d~'~, {i·:,~:'.~;_~-.~-~s :-·~io la 
·:. ,; · ... ., _;·~/ ·- .: .•. ·.::~- _-;-i ,,_ .. -.. :·~':..-L-. ·";L:-o. _, , ,¿. · 

. .-· - - -~f:: .. ._.-::·;·, ,,,._,,: -:·:'t:F" 
~ana.. 1r. _. . "" ? -~-·.;".'.~:·>(:-:;:J;.~~-/ .·J~:~- :.-· 

Despues de Woodstock"se-r .. ea1I-;ié>;·1~Ai't"álri~~-e•i ·t_en.Chicaqo,):, para 
.·', .. : .. '.··_:;·:_:.· ·. 

el cual ya· se apuntaron /i.-~s' ""p-i~-~~:ls·, "'ROdantes. Todo -fue 

completamente diferente, ei-:· ~·~-~:~~-;~-i~--~::~:_ -~~~· ~"~~ont'enibie .gracias 

a la destacada. labor de los He1 l Angel 's. Lo logrado por 

Woodstoc': se vino abajo, ia':·pol íci.i:_ intervino y todo mundo se 

echo encima de los' jóve.nes_. era -para· la adulte:- la prueba 

fehaciente de la it",resPOns.abi ~iAdad de los chavos _-y de su 

incapacidad par-a m·an'ejarse -Solcis. ~Omo dice Jcse ___ A9~5.t1n._ en 

Altamont se e.:{f.iibio el- lado oscur~ d~l ·rOc~¿ 'iiÍ'td ~t~01.C~-

El ~~~trc(c::omunal .fue clausurad.o y junto.' cOn .. éi lo·s ¿·~s~os ·-de 

cambiar - -:al mundD .. Greil Marcus. mUSic:d.lo~o: ~n<;lEi~. sostiene que 

la fuet"'Za del rock en muc:ho radica en sus visiones-. utbpicas y, 

qLle la fuer=a de estas acaba par conVer.tirse en cri tic:as 

profLJndas de la realidad. Ya -se dí.Jo ai:t'~~~ POr debajo de los 

suertes· subyacen realidades que -~or :lo 9eneral- es més Tác:il 

aplastar a macanazos que solucion',at'·~ 

Otra década .... otro estado de ánimo 

El -ah·"ibo--·a :i.Os-seten~~ n~ fue meJor que el de los sesenta: 

muerte S~ian· 

Jones ·y Jim Morrison- The An1m.;..ls. Buffalo Spr-ín~field. Big 
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Brother and the Holdinq Company, Creedence Clearwater Reviva!, 

Doors, F"ish.- lrOn Butterfly, Mothers of lnvention, Youn9 RaScals, 

Rolling Ston~s y, por supuesto, los Beatles se habi'an disuelto o 

por lo menos hablan perdido su posición en el panteon del rock. 

Nuevos solistas y grupos l le9aron a sustituirlos: Crosby-Sti l ls

Nash and Young, Led ZePpelin, Jethro Tull, New R1ders of the 

Purple Sage, Flying Burrito Brothers, Allman Brothers. James 

Taylor, Carole •<ing, Elton John, Cat Stevens, Red Stewart, Eagles 

y otros ••• " <17) 

La diferencia esencial de las nuevas bandas con la~ de la 

vieja ~uardia era la disminucion notable de la velocidad de la 

acidez pisicodélica -cuando no el franco olvido-. A muchos les 

dío por atorarle al cowntry, a otros por la mLlsica de auto1~ y los 

que segu1an el sonido basico del rock empe;:aron a enfilar en 

nuevas direcciones. El centro de la escena rocanrolera se empe;:ó 

a volver mas difuso y todos buscaban Ltna nueva dir·ectr1;:. 

Con un ánimo bastante maltrecho se empe;:aron los setenta. En 

una entrevista con l.:i. 1·evi sta Rol l in~ Stone, fechada en Junio de 

1971, John Lennon sinteti:b el nuevo e~plritu de los 

rocanroleros: "No sé nada de historia; la gente que tiene el 

poder y la clase del sistema y tod~ ~sa pinche burguesía es 

er.actamente la misma, eNcepto que hay un montbn de chavos 

clasemedieros con el cabe! lo lar90 caminando en fachas por 

Londres y Kenneth, Tynan hace una fortuna con la palabra · fuck ·• 

Aparte de eso no ha pasado nada. Todos estamos vestidos, los 

mismos bastardos tienen el poder. Es exactamente lo mismo.'' 

"Crocimcs un poco todos nosotros, ha habido un cambio y todos 
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somos , un ~oca mas libres y eso es t.Odo. Fet~o·e~-.el mis~o juego. 
-.- '· ·:_.·· 

!Mierda! Ellos están haciendo lo mismo, vendierido · 'arma.s en 

Sudá.fr.ica, matando neqros en la calle. la gente. vi~i-endO en i·a

pinche pobre=a con ratas caminanctole alrededor. Todo eso .. , 'iguál 

que tú, al levantarme por las ma?tanas lo vomito." 

"El sueí'1o acabo, es lo mismo, sólo que tenc;io treinta ahos y 

mucha 9ente trae el cabello lar90. As1 es maestro, no paso nada, 

salvo que crecimos. hicimos lo nuestro. Muchos de los que se 

llamaban la 'generación del ahora estan consiguiendo un tt•abajo. 

Somos una minorta. la gente como nosott·as siempre esta. pero 

qui=.a. !::iomos una pende ja gran m1nor·Ca por una u otra cosa ..• 11 U8) 

Muchos arres despues. Lennon confesd que él en realidad había 

creído que el amor nos salvaría a todos. Probablemente· toda su 

generación lo crevó as!. de ahí el sentimiento de impotencia, 

frustración y el atet·ri=aJe for=oso en la realidad. 

La diversidad fue el s19no distintivo de los setenta. muc:hos 

géneros de lo ~ue alguna ve= fue una sola cosa; igual que un 

cristal al estrellarse. el rock brincó en peda=os hacia todas 

direcciones. Igualmente, deJO de ser la forma de vida de una 

generac1on y se convirt1Q solamente en parte de la vida. 

El p1•1mer género absolutamente setentas fue el "glitter" o 

''qlam" r·ock <glitter =brillante; qlam ~ 9lamo1·osoJ. ''El glitter 

fue el cont1·agolpe a la rcvolu~iOn ~exual de ~ines de los sesenta 

y giraba en torno a una 9 lor1 f ic:ada ambi9uedad se;.:ual 

<androg1n1dad) ( •.• > Concientes de su propia decadencia. los 

roqueros del i:;ilitter se arreglaban meticulosamente o con ropa 

futur1sta,. ~bL•ndante maquillaje y el polvo brillante Cqlitter 

dust) que dio nombre al i;ienet·o .•. " (19: 
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Artistas como David Bowi·e, T-Rex, Rcxy Music, Gary Glitter, 

ihe New Yor~: Dclls e incluso Lou Reed -salido del "Velvet 

Underground" de Andy Warhol- lDAraron creaciones magistrales. 

El ~litter fue usualmente una +crma m~s suave del 1'hard rock'' 

(rocl~ duro) que incluyo desde cantantes netamente pop hasta 

rocanroler·as más pes~dos como Sweet. &u influencia Ee deJó sentir· 

en muchas bandas de fines de los setenta como LlSS. en el grueso 

de las agi-upa.ciones "heavy metal" de los ochenta y aún en algunas 

de los noventa. 

~dem~s del desplieque de glamour y futurismo del qlitter, 

destacan en el pc=1nor·ama de esta decada las, bandas de rock 

progresivo. La enciclopedia de la revista Rol linq Stone indica 

que: "El movimiento del rock progresivo incicíó en Gr·an Bretal"\a a 

finales de los sesenta como un brote del aventurismo 

psicodélico. y debido a su~ letr·as frecuentemente utilizó temas 

cósmicos del rock ,aic1do. Pero el progresivo es defenitivamente un 

género de los setentas, acentuando un impresionante virtuosismo 

en los instrumentos y una grandiosidad sin precedentes en el 

roe~~ ••• " <20> 

Grupos como Kinc;J Crimson. Procol Harum. The Nice. The Moody 

Blues, Gentle Giant, Yes, Focus, Genesis. P1nl~ Floyd, Emerson 

La~:e and Palme!"', Van de1· Graaf Generator y rnuchos más colaboraron 

grandemente la c:ontormac10n de un rock arte, mostrando que 

podia ser tan fino y sutil como un "andante'' o tan intenso y 

violento c~mo un "al legro con brio, feroce". Con esta corriente 

se destapo el re5to de Europa deJando sal ir músicos de todas 

partes y de una calidad excepcional: Kraftwark 1 Tangerine Oream, 
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.' ,. -, _, '.. 

Pt'emiata Forneri a Mar:oní, BanéO~.- Omega~; .. etc: fúer~n ai'Sunos de 

lo's grupos internacionalidad del 

rock. 

Tambien andaban por eJ rock )os --dl.u~o~, los del guitarrazo 

violento y 1 as voces agudísimas, ·entoiices llamados 11 hard rock" 

<rock pesado a nivel vo:.: populi) y que en los ochenta se 

consolidó como "heavy me tal 11
• Led Zeppe l in, Gt'and Funk Raíl road, 

Deep Purple, Uriah Heep, eran parte de la arti ller!a que defendfa 

esta corriente del rock. 

Posterior a la desintegración de los Beatles, que despues de 

haber dado al mundo su "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" 

podian hacer lo que quisieran, los Rolling Stones. The Who, Led 

Zeppelin, Dylan, The kinks. etc. se quedaron como ames y sef'rores 

de la escena rocanrolera; algo as! como las "vacas sagradas". El 

"star system" se Jos comió y de buenas a prime,.as pasaron a ser 

todas unas personalidades del 11 Jet set". Daban conciertos en 

estadios enormes y ante pUblicos inmensos que los veneraban de 

manera incondicional, via.Jaba.n en limusinas y vivían como reyes. 

Ademas, con el c:rec:1m1ento del rock que ya era mavor de edad 

-tenta más de veinte afros-, las nuevas generaciones ne tenían 

muchos plintos de identi+1cacion con las v1eJas bandas a las que 

vetan más institucionalizadas que el PRI. 

Como se dijo anteriormente, " .•• a med1.:;,dos de los setenta el 

rock no era sólo propiedad de los adolescentes, ya llevaba dos 

generaciones escuchándolo y en mucho dejd de ser algo que 

unificara y representare.; ~ los muv .Jovenes l .•. ) El punk rock, 

esa alian::::a vampiresca entre un nihilismo par"1li::.oldor del cerebro 

y la 9lor1f1cacion de tod~s las cosas feas y escandalosa~, estaba 
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des'tinado: a provocar. la ruptura entre gener•aciones .•• 11 <21) 

Efecti'~amerlte~ el punk fue la respuesta visceral a un sistema 

decadente. Fue un grito que poca gente pudo entender, para la 

mayoría ;(rocanroleros o no> no eran más que una bola de vagos 

pe.ligrosos. El 9rupo más representativo de este movimiento fueron 

los 11 Sex Pistol s", que en su cort!sima carrera legaron dejar 

profunda huella en la historia del rock. Su promotor, Malcom 

HcLaren, due'ho de una tienda de articules sadomasoquistas, que 

con toda seguridad jamás vio en ellos al90 más que una forma de 

obtener dinero rapidamente. Lo 9ue quedaba muy claro es que 

'' .•• el rocl: and rol! fue la más importante, 9u1zá la ~nica forma 

de cultura que los jóvenes cuidan. Se entendid que para los 

jóvenes todo <moda. modismos, estilos se::ualesJ sal:i'a del rock 

and roll y era organi::ado o validado por éJ ••• "(22) 

Para el punk, el roe!.: er•a un engrana Je más del sistema. y 

desmttificat•lo si9nif 1caba desm1t1f1car el sistema. 

'
1En el pasado. en el contexto de las revueltas juveniles, el 

,..ocJ~ siempre hab1.a sido visto por sus sequidores como un arma, o 

m~s profundamente como un fin en s! mismo, como una 

autojustificaciOn (Justificación que se ~utoderrotd, porque 

cuando todo fue dicho y hecho el rock and roll no abrid 

cuestiones de ,1usticia, identidad, libertad y estetica •.• ) " <23> 

Los P1stols maldi;eron al rock and roll como a un cadáver 

podrido, como a un monstruo de reacción monetarizada, una 

corrupción sentimental que no servia más c::¡ue como Ltn mecanismo de 

opresión gl.:1mo1·oso, autoe:·paliac1ón y falsa conciencia. Era la 

única arma que tenian como fanáticos resentidos. a5l c::¡ue la 
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LIG~ron contr~ el rock.y contt•a ellos mismos~ 

"Cuando Cook. Jone~, Mat lock y Rotten -del inc:uentes de la 

clase baja y desempleados nacidos a mediadqs de los cincuenta~ 

tom3.ron sus fan_tasías d•:;a esc:ape ·y pí llaJe en los · c:lubs de 

Londr"es. chocando' con otras bandas para encontrar la oportunidad 

de Ger escuchados, el punk se convírttO en un.:\ autentica cultura. 

En un contexto de represión 'de la juven.tud desempleada: con la 

creciente vi~ierÍcia ~ritre· los neo-fa.cistas. los inmigrantes 

r:ier;:1ros, 

es'ceOa 

'1a PoliCia )(.)_os~SoC1alistas. y la enervación 

pop, ;~l.'~~~(: fue por: unos ctiantos meses como un 

de 

todo 

signos que fueron opacos 

re~~~~~t·~'t¡~·~~/':_~~·p~~~i~f)do -de quien los -~stuv1era viendo." (24> 

la 

de 

Con Lln sólo disco llamado "Never mind the -bollocks·: here're 

the. Se:< Pistols", dos sencillos escandalosos: "Anarchy in the 

u.K." y "GoC Save the Queen" -que los llevaron._ a_ la cort_e- fueron 

c:apaces de hacer los que Henry M1ller: proferi,r un·escupitajo en 

la cara del arte y una patada en ..• 

Toda la neurosis punk se disolvió en la "New Wave 11 <Nueva 

Ola>. alqo tan confuso como su nomb1·e que sirv10 para etiquetar 

todo aquello que no era pun~: o de otros 9eneros identificados. 

A fines de los setenta la ''Mú$1Ca Disco'' tomo por asalto al 

mundo. Sin mas obJetivo que el baile: piezas largas, largas hasta 

el aburrimiento; ritmo machacón basado en las per"cus1ones y las 

l~fras más inocuas que se hayan escuc:hado nunca <Correción: el 

pop tiene también caaaada cosa •.• > e~:hot·tando al baile, la fiesta 

y el "boog1e". 

"Hasta 1977 ere\ est19mat1=ada como música para negros y 

homose~:uales, p~ro la banda sonora de la pelicula 11 Fiebre de 



sabado por Ja noche", interpretada por lo Bee Gees. los Tramps y 

otros 9rupos, vendió veinte millones de copias y convenció al 

auditor10 masivo que el 'disco· era para disfrutar ••• •• C25) 

En la era de la cibernética. la guerra nuclear y el amor 

mecánico : 

A pinciopi.oS de::los Oétienta, fes l"."i.tmos ºdisco" se infilt,...aron 
-- . . :. ..· .,.- ; '; 

en la ·neW-wa\te ,Y'·:'_5-~ CC:mv.·i~tieron ·e1. el subgénero llamado "rock 

discoº. ·Miéntras _tanto~ e1_·scinido«-disco puro volv:H:1 a las marcas 

discoSr~ficas i-ñdep_e~~-i~nt~~·- y a .la subcultura de sus seguidores 

que la bailan todavJa. 

Ast que, para recibir a los ochenta estaban puestísimos la 

música disco y la new wave. Como afirma José A9ust1n en esta 

decada el abismo entre la música pop <gacha.mente pop. no popular> 

y el roci~ se habia abierto aun m~s. pet"O esporadicamente el rock 

capturó el mercado y se trepó en las listas de popularidad. Fue 

algo así'. como encontrar mar9ar1tas en el desierto, pero era 

posible Cy afortunadamente todav!a lo es>. y se debe a que la 

m~sica igual que la literatura, se llega a convertir en 

satisfactor de necesidades soc1ales o espirituales Cen té1·minos 

de absoluta ad1c:cion r·eligiosa>. 

A fines de los setenta la industt•ia, el sistema. Ja sociedad 

-todos Juntos y en monton- decidieron tomar al rock v volverlo 

decente ty sobt•e todo menos subvers1voJ, as1 que inventaron el 

A.0.R. (Album-Oriented-RocJ~, Album-Or1ented-Radio. o Adult-

Or1ented-f..:ock>. Esta mt.is1ca era tan asepticamente buena y tan 

inofensiva quC:' hasta tos pLlberes la pod!an cit•. En muchos casos 
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el autentico rock regreso a la mar9inal idad O a pat•t1cipar· en una 

lucha desigual con la mUsica pop. 

Con el A.O.R. s~ demuest1·a que la comercialidad tambien 

es perceptible en otras a.reas. en especial en un rock manso. muy 

protesional, y tan meticulosamente producido que a veces lleva a 

cabo verdaderas proezas tecn icas que cuestan e ic~ntos de m1 les de 

dólares. En ese territorio con frecuencia se escuchan ondas no 

solo interesantes sino verdadet•amente buenas. aunque casi 

siempre envueltas en celofán y con su debido mor"ro: sin embargo, 

se puede disfrutar, si no se es fanáticamente riquroso, de 

belle:a melbdica. arreglos efectivos. pr·oduccibn excelente, o. si 

no, de la inocencia y autenticidad del cantante ••• '' <26) 

La new wave. para variar inglesa, salió desde mediados de los 

setenta de lo que se llamo el mo·timiento pub-rock <rock de pubs y 

bares). A diferenci~ de los punks, los nuevo le ros eran 

optimistas, pensaban c:iue los problemas ec:onOmic:os eran maneJables 

y en muchos casos se definieron como D.Politicos <Nick Lowe. Ian 

Oury y Cave EdmLmdsJ. t.l pLtb f1..1e or1g1nalmente una vuelta a las 

raíces, a los maestros Chuc:k 8erry, Jerry Lee Lew1s. los Everly 

Etrothers o Elvis Presley. 

En Am~r·1c:a las cosas pintaban de ot1·0 colot•: ''Si el punk y el 

new wave inqlés nacieron de chavos abu1•ridos de las estrellas de 

roe~ millonarias y los solos oe guitar·1•a de cinco ~inuto~. el new 

wave americano irrumpiO porque e::céntt·1cos JOvenes de clase media 

quer1an un lui;iar en el panteon del rock." (271 

La new wave de E.u. contradi.10 el mito de que el rock and roll 

era hecno por chavos analfabetas sin otra cosa en mente 9ue 
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drogas, desmadre y chavas. El arribo de la gente bonita (la new 

wave) trajo consigo un c.ambio en la apariencia fi'sica y soc:ial de 

las bandas -de -rock, porque aún sin arreglarse tan meticulosamente 

como los glit~er, se yestian a la última moda, llevaban el pelo 

bien cortad.o y proponían música mas sofisticada. 

En esta c:cii'-riente, por el lado britanico. estuvieron Public 

Image LTD <Salido de los Pistols>. Siouxxie and the Banshees, 

Wire. Maga:Jne, Pretenders, El vis Castel lo <con y sin 

Att~acti_ons>t .. Ultravox, Joy Oivision (chulada de 9rupoJ. Cabaret 

Voltaire. XTC, Col in Newman. Human Leaque, etc:., que aportaron 

cosas_ por demás interesantes y lo8raron val idat• una corriente 9ue 

al pr·inc:ipio amena=aba con ser sólo una etiqueta para los 

productos ar.ti punk. 

Del lado de Estados Unidos también surqieron cosas atractivas 

como Television. Pere Ubu, Residents, F'atti Smith. Talking Heads, 

etc. De estos, destacan David Byrne. lider de los Talkinq Heads, 

9ue ha logrado trabaJos e::traordinar1os me=clando picudamente 

ritmos afro-antillanos a su música¡ y la bellisima Patti Smith, 

poeti=a neoyor•:1na con gran visión, feeling y sens1b1lidad. 

No se puede decir que el "reggae" sea un fenómeno de los 

ochenta en lo absoluto, pero se puede afirmat"' que es en este 

decenio su total presentac1on al mundo. Es la müsica más popular 

de Jamaica v conlleva en ella misma hondas rafees religiosas y 

pol1ticas, co1no portavo;: de los negros e:.:plotados y miserables 

que desean el regt"'eso masivo a Africa. 

El rastafa1·ianismo es el concepto místico que sostiene el 

1·egqae y se basa en muchos aspectos en la biblia, sobre todo en 

el capitulo 30 de E=equ1el, el 6 de la Primera Carta a Timoteo y 
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el Apccaltps.iS. Se llaman a si 'mismos los "israelitas ne9ros 11 v 

estAn se9uros ~~'~u~ Jamaica (Londres. Nueva York. o cualqu1er 

lugar don-de ,sl.Hra.n> ;eS su Babilonia, que ha.v que abandonar antes 

de qu.e sobre.venga la destrucc1cn. 

A casusa de la vida tan dura de Jos rc.stas (apócope de 

"rastafaris", que son los lideres rel iqiosos de este movim;ento> 

ha:i alc:an;::ado una fuerte concienc:1a pol::lt1ca y social, lo que ha 

colubor.ado a lograr música de hondas ratees sociales y con gran 

Los antecedentes musicales del ~énero son el mento, la ·~umba, 

el limbo. el calypso y el ska, que al fusionarse ,di~rory por 

resultado un ritmo cadencioso y compacto -ca~-a;::· ~e .. ~'.~~'~·r-~-ál m'undÓ 

voltear la vista al Caribe. 

Numerosos grupos de r~oc); h.ary._ incorporado_ sonidos re99ae con 

é~ita consistente: Roll1n9 Stones, Di~e Stra1ts. Blondie. Eric: 

Clapton, Steve W1nwood. The Clash, Police. UB4f) ••• 

Pero el real y auténtico regqae salio de Jamaica y tiene que 

ser tocado por" jama1qu1nos. lo demás no son mas que versiones 

"l19th". La fuer=ü interpretativa de F"eter Tosh, J1mi Cliff, 

Leslie f<~ong y -por supuesto- Bob Marley es incomparable y da la 

dimensión exacta de algo que no PL1ede ser, n1 remotamente, una 

moda. 

Este Tue el panorama gener¿¡ l de los ochenta, donde oscuramente 

de pronto se vuelve "moda" y todo mundo ama de nueva cuenta al 

rock. Es en esta decada cuanoo se da el super boom del rock en 

espatrol. con un nivel de calidad en la producc1on (porque a nivel 

cr~:i.t1vc ol r~ocl industrial en espahoJ es Ltna mw:~re, salvo 
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honrosas excepciones) nunca antes visto. La calidad lle.gó a ser 

tan buena, de tal forma que logró. quitat~ el estigma de "nacos" a 

los escuchas de mUsica en espai'1ol. 

También es en los ochenta cuando el antes hard rock se 

transforma de lleno en "heavy metal" <metal pesado) con todos los 

sub-sub9eneros que ha cobi.lado .. Es, hasta la fecha. la música más 

popular en el segmento adolescente que ha encontrado fascinante 

el show metálico, ante la incomprens10n aud1t1va de los adultos 

que se preguntan cOmo es posible que les pueda gustar eso. Grupos 

como Metallica, Kin13dome Come, Scorp1ons, Van Halen. Guns and 

Roses, Striper, Testam~nt. Exodus y miles más, llevan la bandera 

del meta 1. 

Es claro que las bases del rock de este decenio vienen desde 

las tres anteriores, pero han 109rado niveles de consistencia muy 

variables en cada uno de los sub9eneros. De ahí que no se pueda 

descalificar n1nquno por· malo: todos han apot"tado algo valioso al 

panteón del rock. 

Bruce Spr1nC]steen salio desde 1973 con algo que se llamó 

"Greetings from Asbury Park N.J.". De entrada se le anunció como 

el "nuevo Bob Oylan 11 y no pasó nada, porque entre Dvlan y 

Spt•ingsteen hav una distancia kilométrica: el primero es 

totalmente folk y muy sof 1sticado. el segundo es mucho mas 

elemental l 1ric:a y musicalmente. ec;;t~ m~s en el es ti lo do Chuck 

Berry. Elv1s Preslev. Phi l Spector, el sonido Motoi..,n. los 

Beat les, Rol! ing Stones, YoLtng Rascals y Gary U. S. Bonds. Es el 

arquetipo de las fantasias americanas: libertad. la fuer=a d~l 

amor como un medio para trascender la soledad, la hermandad 

perdida en el peligro de las cal les, los del inc:uen tes buenos 
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acosados _~~r m.3.'10~-- pal ié:ias y __ el ··héroe.' como un individuo 

v siempre ~orr¡end~: j{ :. 
aislado 

Lá conSó1úiacíó'n :~e"~~~-1~9~~t;~1~ '.~~~i-~.·-·~-1 .'·J~f~'.' 1 lego hasta 

1984 . con ~1:; a.i-~~-~ ~:;~~1:8~t=~~: ii1~:~~'.htii~;L·~-~~-~-~,;~ ~·'::cát,,a fogadÓ. como una agria 

decf~~-~clo~ -~~-~::;· 1~~~.-;'.::~; ·~~>~i~-:~'~: "dJ~~·:~;~k~·¡:~:~te ~~-n; -~s,esinoS a sus 
>:·~~-·· ·.-::<~'. ·::~;:_. ·-~':( ('< .. ;~i"> 

hiJos.- · - -- ·· --' ~·· .:"· ..,,_f:~·· ".!..: J.;,· "·e:·:_:-· _.,~· -. __ - · 

9t~a. ·p-~~~~hi~~:~,~:~_ -d~-' i:~~ ::~~;~::A:-~~~\:~J~- ~~~:~~·-·(~ .-:~~·:·:j·;u~rt-e·, ·· fue! la 

preser.;a~idrl ~·~ -~·;:·~·:.~-~-;: .. /:~~~~~.' d~·+e:~,s·:., de :\~~-:-~~fa·;~ec;~os ~¿~~
0

nos. En 

esta 1 íiiea gru:~s :~';~:;~~~~ -.,-U2· ;:._:.:h~-n·< --·~·f-~~-fÜ~1ib-· -a-f>ort·acioneS-

cons-iderables ... Esta -¿ü:t-itUo_ - no es- gratuitit;· salieron de la 

con-flíctiv'"' Irlanda del Norte, donde l.:\ Pa~ y el respeto al ser 

humano no han sido signos distintivos y han provocado que la vida 

mi!lma sea el tesoro m.'is preciado. Para ellos es más importante el 

hombre c¡ue cualqu1er ideologia, no importa cual sea. 

La primera producciCn de U2: viene de 1979 C"Boy"), pero el 

perfecto vuelo se e;::;tab1ll=ó en los ochenta con "ltJ.;r", 11 0ctober", 

"Under a blood red sky", "Unforgetable fireº, 11 JoshL1a Tree 14 y 

"Rattle and Hum 11
, que es un homenaJe a todos aquel los que 

hicieron posible que el rock sea. 

Verdaderamente, hablar de cada grupo que hubiera hecho cosas 

1mportant~s en esta década se muy ai+icil, valga decir que, aLin 

sin una d1rectri;: única, en los ochenta el rock se mostró tan 

vivo como siempre y, pese a todo esfuer=:o, no se le ha podido 

atar para convertirlo en animal domestico. 

Fin de siglo : 

Los noventa pintan_ -como ,una década difícil, de transición de 
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s19lo donde todo se cuestiona y revalora; es como en los 

e~amenes de conciencia de fin de a~o, buscamos afanosamente en 

que la regamos y en gu~ no. 

Estamos en la era del sonido y la imagen digital; donde el 

rock puede ser visto y escuchado con una calidad excelente. El 

Compact Di se: perm1 te c:iue ~e descubran los matices más sutiles de 

la mUsica de ayet'· y de hoy y el Compact Disc Video hace posible, 

ademas del audio, que se tengan como huéspedes en casa a grandes 

mLJs1cos. 

Se empezd la dec:ada con una guerra me=gu1na en el Golfo 

Pefrsico y nuevamente se descubrió la incertidumbre de vivir. Con 

toda seguridad una c:anc:idn jamás podrá parar la guerra, pero aún 

as!. como dijeran los Who: "Larga vida al rock". 
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CAPITULO VIII 



11 Dame dinero,, es 

lo que quiero ••• 11 

The Beatles 

11 La finalidad de la radio comercial es obtener 9anancias y la 

tuente de esas ganancias es la difet"encia entre los costos de los 

programas y los ingresos por publicidad. La radio basada en la 

mLlsica grabada se desarrolló en Norteamerica (~Que novedad!> 

porque contribuia a las ganancias en dos aspectos: era barata y 

podta atraer un auditorio lo bastante amplio como para intet"esar 

a los anunciantes. El propio auditorio no es el fin de la radio 

comercial, es el medio para el fin de los ingresos pe~ 

publicidad. 11 <1> 

Me hubiera gustado que el ingreso del roc:anrol a la radio 

hubiera sido m~s rom~nt1co, algo asi c:o~o la proe:a de tomar por 

asalto los medios, pero no fue de esa manera; al contrario, se 

puede decir que los medios tomaron por asalto al rock. 

Los origenes de la radio de roe:!-:, pot" llamarla de alguna 

manera, se remontan a princ1p1os de los cincuenta, cuando la 

televisión se impuso como medi~ principal de entretenimiento de 

"la gran familia norteamericanaº. Las emisoras de radio, con el 

fin de recuperar a los anunciantes que se fugaban con la tele, 

empezaron a estudiar a sus auditorios minuciosamente y a dirigir 

los programas a los mercados espec 1 fices c::¡Lle iban descubriendo. 

Listos como ellos solos, los mercaderes de la radio detectaron 

que los adolescentes estab~n menos ligados al nuevo medio de 

comunicac:1on =us padres, en especia 1 debido a la 

proliferación de las radios portátiles y a 9ue escuchaban los 
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El progr~ma ·P.i.Ón~~fo<: de -acUer·do a ºThe Rollin9 

Encyc lOped.ia of · Ró~k,i·/:·'f·¿~· > .. ·~~-o·~~·t~ ::·H·¡~··¡~·~.e 11 ·::_.~·co'~~ucido 
Stone 

por el 
:- })_ -~-~'.;, ,,.:, . 

célebre Al'a~ Ft·e.ed-, en .""icis·>'.:l1ba·re~/::de--i·ci's·.-:'~fiOS·. -~.in-~uenta y a quien 

par_ec~ -se~/ ie _: __ :'~~~~-~~-~· ·~·-1·<~~'f{i .. ~~~~~ ~7~~f~(~'~:~::;. y \·jac'arandoso de 
'-' "~· ' 

nuestr_os _ l~c\~,y·o~~·~fi d_e :::·A_~;,ft. '.1~.'.~E1~·~·;·~~' p~o~rama orientado a 

adolescentes --~~-~ a·~~o~{~ -~ ~-~·:;~·¡ ;~'U-2:1>·s~ tcCaban discos rythm 
,'.'..~l, _,.- ·i,-_"; <-->·" __ '::,:·:·- ' 

blues. Leyant6 .un gran_ .·a._Udi.for'i-o .. y estaciones de todos 

los 

and 

los 

·Estados·. U~ido.s en:ip.~::ar'?r:i a copiar la idea y el estilo de Freed. 

Como los: diSc" Jockeys· y _los cantantes, el locutor aprendió los 

modismos usados por los negros y por la gente que los escuchaba. 

Tambien incorporaron onomatopeyas, gritos, r1s1tas tontas y todo 

lo que se-· les viniera. a la mente. 11 C2> 

La inncvaciOn consistió en programas de discos que duraban 

todo el d ia basados en un número 1 imitado de canciones tocadas 

hasta el punto de la satur·ac1ón por cuatro o seis semanas. El 

tiempo de transmisión se dividía en fraqmentos de cuatro horas en 

el cual los d1sc jcd:eys hacian gala de estilos y mantas 

individuc:\les, as1 como de eus prefe1~enc1as musicales. 

Hablando un poco de los disc jockeys (ponedores de discos), he 

de decir que desde los inicios de la rad1od1fus10n musical se ha 

valorado {$$$) su importancia, pero en los cincuenta in1ciar·on su 

época dorada. Ahora que, cuando el rock se convir·t1d en algo 

mald1to, cosa oc:~r:·1d~ ~ fines de los cincuenta, porque se le 

culpaba de todo; de la delincuencia juvenil a la maternidad fuera 

del matr•imonio, los d1sc Jocl~eys (abreviando 0-J) empe=aron a 

tener muchos problemas. Freed y otros colegas fueron investigados 
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por "payola".:· -Et;~· un· .. P_oco.~dif.1cil· encarcelarlos por la 

delincuen-cia; j~;,·eri"tY-;::~Ía ;,~até-~íiid-~d fuera del matrimonio, pero 

·el· ·10C:ut~~t·(··· d~~,'.\~~¿~~~~~ ::M'~~~i~.;~,~ 11 -: f,ue perseguido hasta que se 
,<· 

muria. 

las emisoras 

radio.fóniéas y las compaf"fias disc:ográf1cas, pues ambas se 

dirigían al mismo objetivo: el mercado juvenil. La promoción de 

discos en la radio se volvió muy importante para la venta de 

éstos y como método de control de material .radiable se dio amplia 

fuer;: a A la lis ta de éH i tos o "hit parade". Este "desfile de 

golpes'' se L1saba como punto de referencia para calcLllar los 

ingresos por ventas. las existencias que deberian tener las 

tiendas de discos y las campahas de promoc:ión a realizar. 

La radio alcan=o un poder inusitado en la industria de la 

producc10n discográfica gue, como set'1ala Frith 11 
••• estaba en 

manos de los disc jockeys (que tenian una gran libertad para 

programar o no algo>. Una ley de 1941, detinada a aumentar la 

competi tiv1dad, habia tenido como 1·esul tado la e:astenc1a de un 

gran número de pequetras emisoras independientes muy apoyadas en 

los d 1 seos par·a real i ;:.ar programas baratos <las compal"'rías hab.i.!in 

empe=adc a d1stribu11· discos gratuitos a las difusoras> y en los 

d1sc jockeys para preparar y emitir esos programas. 11 C3) 

Tal pro::imtdad entre los dis9ueros y la radio dio lugar a la 

''payola 1
' o el ''sabt•e''. Este tipo de ''arreglo'' se realizaba 

directamente o por att•os medios, como por eJemplo empleando a los 

0-J como conseJeros de ediciones. Esa labo1• consistía en 

rec:omendat· a los productores c:¡ué discos debian editarse, y 
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despu¡;s de la reáli::._áci~n--del disco·-lo t~~diaban- en sus programas 
-. . ::; - >· 

para demostr·a,. :_qÜe'-st.Í:súger:e"ncia hab!a sido acertada. Pero el 

no 
-~ -- --: . :- . "-': _::-.. ' ' '.- ' ·' ~ 
so1o:·era ·1a.~fC:wm-a de promoc1bn mas e-fectiva, sino 

tambien ··la.-: .i.-~~-~-:~b:~rá~t:~- Y: que perm1 tió 

indep~~di~Ot~~-~ e~~-~~~~~;-- con ·1as ~wandes. 
a las compat1tas 

Hy Weiss, Jefe de un·_sello d1scografic:o grini30 dijo: "El 

·sobre· es la mejor cosa del mundo, porque gracias a et no 

necesitas perder el tiempo con idiotas que no te gustan~ no 

tienes por ciué cenar con ellos ni nada par·ecido, coges y les 

pagas y que se jodan. En ve;:: de tener un eJérci to destinado a la 

promocion sacándote jodiendo los demás 

departamentos, v1v1endo a tu costa, tienes solamente un tipo y te 

ahor•ras millones.'' <4> 

La "payola" fue puesta fuera de la ley en Estados Unidos en 

1960 tras una acL1c1osa invest19ac16n por pa1·te del Senado que 

estaba destinada demostrar que el rocanrol corrompia a l¿:i 

Juventud y que pL1so fuera_ de comba te a muchos D-J. El resultado 

de 'i?Sto fue el control absolLlto de los d1sc Jockeys y el dominio 

del cri'ter10 de los directores de programación. Los D-J deJaron 

de ser individuos con personalidad propia y apenas si se notaban 

al dar la hora cada d1e:: minutos. li' temper~tUr:3 cad.:i veint~ y la 

identif1cac16n de la estac1bn ent,-e corte y corto:? musical. Las 

listas de éa1tos a programar eran ly aún lo son en muchos casos) 

prc)c:t1camente la Biblia para algunos directores oe proqramac10n. 

Y la ''payola'' fue paulatinamente sustituida por m~todos mas 

sofisticados. 

La 1d~a de formato radio-fónico, que en los cincuenta se había 
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del íneado como la combinacion de música, plátíC:a, Ji~gles de 

ident1f i cae ibn y. (!Obviamente!> comerciales, llegb a la 

solidiiicaciOn·completa en los sesentas. 

11 Er:1 ~9~5!.· la KHJ de Los Angeles meJoró la fórmula haciendo 'La 

Rad.Ío d.el ··Jefe··: Una pesada lista de discos radiados (cuanto más 

arriba estuvieran en el ·Top 40 · más se radiaban). tres 

aspirantes a la lista, un montbn de ét:itos anti9uos y 

virtualmente nin9una intervenciOn del disc joc•:ey. Hasta el 

contenido musical se regulaba, una balada cada hora. un disco de 

soul. una canción de canta-autor y as:! sucesivamente. El 

desarrollo posterior de la radio norteamericana <en general de 

las radios comerciales del mundo> ha sido (a la fecha> meramente 

una ·me Jora· de esta fdrmula, aun9ue algunas emisoras han 

reducido su lista de discos a unos dieciocho titules." C5> 

A principios del presente capitulo hablabamos del debut de la 

mercadotecnia en la t"adio, y hemos de decir 9ue toista hi;:o su 

apat"iciOn por causa del crac:I~ radiofOn1co provocado por la tele 

-en primera instancia-, pero posteriormente se debió a la 

cantidad de emisoras que habían sobrevolado el cielo gringo. La 

preoc:upaciOn de los directot·es de programac1on deJO de ser 9ue 

alguien los escuchara y se transfot·mó en 9ue la gente los 

escuchara m::i.s 9ue a las demás, sobre todo s1 consideramos que sus 

tar•1fas dependen de las cifras de audiencias <rat1ngsJ. Tras las 

listas d" b::1to~ ~e1·1·~Jas se instalaron los datos del 

departamento de audiencia, segun los cuales los chavos cambiaban 

de emisora al momento do oir un disco 9ue no les gustaba. En el 

desesperado intento de reducir el f"iesgo de poner discos 

impopL•,lares, las emisoras elabora1·on su programación apoyándose 
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en discos -~de pr-o_b_ado·_·é::_it_c~ y~ ~·u_er~·~or. medio de )as ventas 

(principal . para_metrciJ, la radiodifusión o ,las publicaciones 

prafesi6na1es •. ~ 

Vol.~i~nd~ ·a.·las"listas dEi é::itos.y las ~Stac:ionE:s que viven de 
_·.·:., º.- ·-- 1 -

ellas Y_: par_~ ellas, se _puede decir que tr'a.bajan con una lógica 

par_t~·c·U~~t~\sim~.~ suponen que "una emisora es capaz de atraer 

oye":ltes P~\'.ien~o di_scos que. -se_gún 'el termómetro de las ventas

son -los _más· archisuperr~ecoi:itra9Us~a~oS. Estos_ numeri tos se tocan 

. Con5tante~e~~e, -pues.· se argume~_ta._-q~e '.10s:oyentes de las emisoras 

con lista de -éxitos s6n ·de:·.:.to·':.máS."::Volubl_es y se la pasan 
~ :·· . '":;::· ·_ 

por·· ·e1 ·:·.~-cUacf~.a~-~-¿;:~:)~·-!-"~:-· C:il:a, de sus canciones 

preferid~s. 

Tambi~n _se dice que 'las-- emi=::oras c:on lista de e::itos" o 'Top 

40' para las personalidades bilin13ues, descansan <?Será posible 

descansar sob,-e tel duda?i en una de las paradojas centrales de 

la industria discogr.:if1ca: la progremaciOn se dete1"mina por la 

popularidad de los discos. que a su ve= es medida por las ventas; 

o sea poi" el número de personas que al comprar el disco lo pueden 

01r cuantas veces quiet"an. He aquí' la pregunta de los chorromil 

mi llenes de pesos: "?Por .. qué quieren oir en la radio c:on tanta 

frecuencia algo que ya tienen?. Las compa~tas discográficas nunca 

han entendido (me doy, yo tampoco) este aspecto del uso de los 

ciscos. 

En los afYos sesenta quedd.CJemostrado, al menos parec1'n. que las 

d1s9ueras así lo habl'an entendido, que la cai'da de las ventas de 

senc:i l los era r"'esu 1 tado de la superradacidn en 1 as em1 soras 

piratas. Por las pocas evidencias 9ue hablan de esta teoria, las 
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emisoras p~rs1stíeron en- el principio de que tocando los discos 

más vendidos· se puede jalar al mayor número de escuchas. 

El principio es muy simple y no confeso: os bombardeare por 

todos los frentes con rolitas pegajosas y facilonas, hasta que os 

las aprendais y descubráis que no son tan feas como pensábais. 

Volviendo al hilo histdrico 1 debemos recordar que l.lna ve= que 

el rock fue decla1·ado enemigo público -y esto sucedió en el 

umbral de los sesenta- la programación radiofdnica se volvió 

t1mida y modesta. Todo el apoyo se volcb en los nuevos idolines 

adolescentes bien presentados, guapetones y m~s maleables que la 

plastilina, o en los cantantes pop de la vieja guardia que los 

empresarios entendían .. 

P.?.ra qúe el rock regresara tuvieron c:¡ue pasar dos cosas: el 

regreso del foll~ -que recordb a los novatos que la musica no er·a 

propiedad de los pr•ofesionaleS- y el -e;dto aplastante de los 

Beatles. Igual que en los cincuenta, el sinónimo de exito pop fue 

el roc\c and roll e ignorarlo significaba deJar pasar ca1•r·etadas 

de ddla1·es Jdvenes. 

Volviendo a hablar de la mercadotecnia en la 1,adio, cito a 

Frith once again: ''Otro aspecto de la 1·acional1=ac1an de la 

música de la radio norteamericana en los ahos sesenta fue el 

creciente uso sofisticado de la 'demografia' por los hombres de 

la radio y sus anuncb,ntes. El met·cado de las emisoras era (a(Jn 

lo siguen haciendoJ dividido por los investigadores de acuerdo al 

dia de la semana y la hora acorde con los hábitos de compra más 

mesurables. El proceso por el que la r°'adio se ha convertido en un 

medio de comunicación de masas se ha invertido: las emisoras que 

en los at"fos treinta neces1 taren reunir vastos auditorios 
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hetero.geneos, empezaron a centrarse en la enploración de las 

diferencias entre los grupos pe9uehos y homogéneos." (6) 

En gabacholandia hay miles de emisoras que se especializan: 

algunas transmiten mt.lsica cowntry, otras rock, otras rythm and 

blues, otras ja22, otras mt.lsica cl~sica, etc. Solamente en Nueva 

York habia en 1977 unas óO estaciones. Durante muchos al'\'os las 

radiodifusoras tendieron a la adulacidn, la rapidez y el grito, 

mostrAndose los 0-J cada ve= mas frenetices y tratando de poner 

mas discos en sus programas, por lo que empezaron a hablar sobre 

los primeros compases de la cancidn <Rett~ato hablado de la A.M. 

mei:icanal. En los al"Tos sesenta, con la ! legada del nuevo y más 

maduro rock -mas como trabajo conceptual en LP 9ue en sencillcs

se produjo una reacción muy interesante. Tom Oonahue, disc. jockey 

de San Francisco, se rebeld contra el formato tradicional e 

inventó la radio Rock F.M.: menos verbo mareador y más música, 

tocaba dos o treo:> pie2as sin inter1·upcidn y cuando hablé:lba lo 

hacia de manera m~s tranqui 1a, propot•c ion ando informac ibn sobre 

los artistas. (7) 

Tambidn se incorporaron por estas fechas al panorama musical 

las grabaciones en estéreo, que Junto con la F .M. permiti"an que 

l.:i. p1~ogrAmac1ón de radio fuera verdaderamente deliciosa. Todo 

esto alento la creativ1d~ci de los músicos gue pod1'an reali2a1 .. 

traba JOS de calidad técnica y arti'st1ca superiores. 

En 19ú6 la Comisión Federal de Corr.Lmic.:\cianes <FCC en rit]uroso 

inc::iles> establecid por ley c;uc, "cuando •Jna c:omprnYi.'o de radio 

controlaba emisiones de onda media y de F .H., est-aba obligada a 

programarlas de modo distinto. Las bandas de F .M., con su 
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posibilidad de! alta- calidad de-·sciriído, eran ideales para la 

rad1acidn de la nueva.mllsica· t"ocl.: y'el resultado inmediato de la 

ley fue el surgimiento de las llamadas radios 'undeqround' y sus 

programas basados en los LP, el reqreso de los disc jockeys y la 

emisidn de espacios musicales muy largos e ininterrumpidos. En 

tt?rminos de costes iniciales, las F.M. eran mas baratas que las 

emisiones de onda media y podían funcionar con menos cortes 

comerciales.'' (8J 

Alqunos programadores asumieron que los escuchas de F.M. eran 

más maduros que los de A.M., por lo que algunas emisot~as 

programaron rock underground como a ellos les pareciera. Algunas 

difusoras -particular·mente las colegiales- fuet"on m~s alla y 

permitieron a los 0-J me:clat" 1·ock, ja==• mUsica cl~sica y 

cualquier otro material que pareciera apropiado. 

Los disc jockeys tccat"on rolas que era imposible que se 

editaran en sencillos o que duraban arriba de los tres minutos 

reglamentarios. Hasta la fecha, para la mayoría de las estaciones 

comet"ciales, los cortes deben durat" tres minL1tos (si no los 

cortan) para que queden en perfecto equilibrio con la car9a 

comercial. También experimentaron los D-J con la conduccibn lenta 

(menos palabras por se_gundo) y un tono de ve= más conversacional 

y menos meroliquienta. Este tipo de radio también experimentb con 

segmentos de mUsica mas largos y menos predec:ib les~ as i como con 

las me=cla~ tqL1e cori51sten en sobreponer el final de una cancibn 

al principio de la si9uiente a partir· de sus similitudes 

rítm1cas). 

Esta nueva radio se derivó, para variar, de los estudios 

mercadoldgicos del públ ice de las estaciones "Top 40", donde se 
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mcni fosto _que este tipo de emisoras entretenían a los 

adolescenteS''de,9 ~:,ia ahos·, las· de-onda media normal a la gente 

de ~5 a 49 ·ati-o~-~:> p~ro.?Qué pasaba con el c:onSU11'1idor potencial de 

18 a'.::;4 ... {. Se91:1.~an e~cuc:hando las emisorc:i.s "Top 40" con que habían 

c:rec,1do, pÉ!ro .. a las que cada ve= prestaban menos intet'"és puesto 

~ue tenian cada ve= menor cantidad y calidad de la mUsica que 

el los quer'1an escuchar. En este segmento los LP y el desarrollo 

del estét·eo parecían haber despl3:ado a la radio. 

Con la radio F.M. roc:k como posible escaparate más mUsicos 

empe::aron a experimentar con composiciones más largas y temas mas 

escabrosos como los viajes inte1·estelares con drogas, el sexo y 

demas tópicos favoritos de la psicodelia. 

Durante la presidencia de Ni~on la FCC se h1::0 de la vista 

gorda con la r•adio F.M. <;ue se había convertido en un flagt·ante 

intercomunicador _hippie, pero auspicio el 1·umor de que cancelari.a 

las licencias de las estaciones que prog1·amaran canciones 

obscenas u orientadas al consumo de drogas. El temor a que les 

clausuraran el changarro provoco un rápido vira.J!:? en la radio. 

Por lo pronto, la programac: ibn volv 1b a manos de los du·ectot~es y 

a las listas de popularidad ("lista de ventas" es más e::ac:to>. 

"La F.M., a pesar de ser underground en su exploracion inicial 

del auditorio de 18 a 34, muy pronto se estandar1:ó y se 

convirtib en una forma de promoción de discos como las 'Top 40'. 

Ademas., el sur~imiento de wa.rner &r·othcrs col""lo sel lo de rock se 

considera habitualmente como una consecuencia del surgimiento de 

las ennsoras de F.M. Hoy dia., de hecho. las emisoras de F.M. 

tienen tanto miedo como las de onda media de molestat• a su 
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audi tori.o 'demogr~fic~_· ~specifico y tratan por todos los medios 

de no h~c~rse impopulares.' 11 (9) 

La sofucidfi a la cr.isiS de las emisoras underground fue otro 

formato. radiofónico ccinoc.ido conlo AOR <Al bum Orientado a la Radio 

o Album Orientado al Rock)._ Esto. con mucho, se debid a la 

tradicibn establecida en los sesenta de la produccibn conceptual 

de mayor calidad, pero con una dOs1s minima de virulencia. La 

música que mejor encaja en este es ti lo es conservadora y 

tran~uila. pero no radicalmente diferente a la de los Stones, los 

Beatles, Bob Dylan o los Who que habia sido el at1'activo 

principal de las radios de formato libre. La principal ventaja 

del AOR fue que sí pudo ser música para los adolescentes que no 

le habian podido entrar al rock de a devis por qt'ueso. 

S1 bien es cierto que se rompió en este modelo con el limite 

de los tres minutos., et•a for:::oso hacer una pausa cada veinte 

minutos para dar la hora, la temper·atura, noticias, etc, Muchas 

emisoras abandonaron el underground <muchas ya estaban vilmente 

sumidas en la comercialidad) mas por ra:::ones de rating que por 

otra cosa y se instalaraon en el AOR. A fines de los setenta las 

t·adios undt:!rground fuet'On confinadas a la radio colegial (en 

gringoland1a si hay> y a~n ahi algunos directo1·es de programación 

trataron de hacer SLI propio formato AOR. 

Se reqresó a l~s l 1stas de ó:o tos. aunque de manera menos 

ortodo::a. La se Ieee idn se real l ;:aba por los di1·ecto1'es de 

progrñmac ion o por consultares nacionales Ccomo el e:: D-J Lee 

f.tbrams. inventor del formato AOf:.:>. 

Paulatinnmente la mus1ca neqra fue e:~pulsada del formato y se 

empe::-aron a incorporar numeras sal idos de A.M. Lo que nos puede 



solo que con mejor sonído. 
, .... : _,; 

Abundando un poco mas en e-1 ADR~ e:.(i~~-~:_:,~·t~~o -~--~~-~~~-~CJ',-_.tj~e · lo -

de+ine como Rock Orientado· a loS 1-fo~l¡·~·~~ •. ~·:{~ ~·~~--.-~_,,.~.:~·"_'..~if;'.f·~;_:":~U~, se 
·::.~··. . - -

trata de. oT1Us1ca para los viejos .rc.;anrOiEr~·~5 ·''(rñ:tS<f_q-Jé':;~ rP_~ueros. 

ru~ueros >. C1Ue ya trascend iero.n ~-e·1:~ ~-~~:~·~+:;::~:~3i~J¿~~;~~r~·-/ P:e·~~; n.O'-se 
. ·.:"'•:,'.- ·:~::~·; -··"";,- ·".;::- o; ·:·~. ,- : '·' 

- . <!\/ , ~--e~:~;:, 
resic:¡nan a dar. e:i vieJa:C?• ::>:•',-, .:~-~~-; ·- ~~:.:· 

El AOF: se levanto de'. lo ·más_ d~-~~:~~-;-~{ d·~:~;t1:1-~~:~-~~{t'1-:: :,:~~d-~-~-9r'ou_nd . 
-':(' ':::::; ,--~-:·'. 

y del rock de ·,-los_ sesenta-:-·y- c-~~~i';~t-io~.~~ici:= F?i. !1:~.\'.eñ~ ... :., ,ia· -·· hS:Y.niana 

gemela de·.- la. A.M., i_9~6ra~.do ·:··~~-~· ~omP:.le~9:>.~U~:),i~."~·n·~ ve:: 

misma había- sido ur.a al·tern.:itiva ~ ,;laS ·~s~ac·i~~~5!·".:~¿+,~-~'~· ~O•: .. ~~\:. 
ella 

Igual- C¡u~-,,1~·-:·F.M~- o;~{~inal, -:¡~s AOF:-~-~c-~~-~~-;,·-~~!;.t;~·/~~:- -~.lbUmes 

s~ñcfllo~ <el~ C:Orte ~erCá.iii[fº-~~-/-~~:i~'l:~~~:.f~f~',_.-: ·,pero a -mas que 

fechas <digamos en !Ós cchent~s} .. -.. }~~:·.··di·:·!.-.:{:·; ·1·~~ -
productores por pcner et estilo :seric{116 e!Í~:µn_· ~~~-~~~~-~-~~;:~·~::~~~:_dOs 
maneras: hacer sene i l los -de 33RPM, h.3.cer.-_' versi one·s;/i-..é~;-~· ·~:; ~\ dt~~~s: 
a tuerzas de mezcla). o fabricar_ dis-Cos·d6n···lJnO'·:'-,-~:~:¿-~:·: ~ .. t'r~es 

últimas 

: : ... -.. ; . ' :~.>: '.· _:;;: ' 
cortes para vender v nueve.· ocho o· siet·e" ~anc·fO-i:·les·~. C:fé r~el lene. 

Desde este truculento invei11:ó·, :muc~a-s --~~:is-d:~s·:.~oc~ron· _Unic~mente 
ciertos cortes de los discos· al-estilo A.M. ·c:on lista de é~:1tos. 

( 10) 

Estili'sticarÍle~~-e:··- .. si se "Puede ·hablar de algún estilo AOR, se 

deriva de los' .. se~·~f~s , music:~les qL1e tuvieron é~: i to en los 
. ~ ·;·_ , ' 

seser:tt~ 1 ·:~::Y:á,:.·_que_.:·_:_·como._ una· esponja integró sonidos del rock 

progresiy~.:·cf~1 . ."~jl~d- ro~k·, del ac:id rock. etc. al pop más puro. A 

la AOR sigue integrando conceptos mLlsicales 
.e__ '._-·-_ '. ___ ---

vanguard.~'.'stas;' .. pero baJo una variante m.ols "light". 
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Generalmente el AOR es despreciado por la cri'ticc:i dado su 

or19en puramente mercantil, sin embargo ha dado grupos y 

produce iones de excelente cal id ad. No obstante, la cual id ad 

pt"'inc1pal que le encuentran los duéhos del negocio es su 

capacidad de ventas, que en los setenta hizo llegar a los 

bol~illos de mucha gente m1ll~nes de ddlat•es y en los ochenta ha 

derivado en el est1 lo MTV<Music Television); el primer canal de 

video clips que transmite las 24 horas. El ~xito de MTV ha sido 

absoluto en la consolidacibn del formato AOR, y lejos de 

mostrarlo agotado, sug 1ere la posibi 1 id ad de una e::pansié:m mayor. 

A fines de los s~tenta la música disco y una e,.:tensibn menor 

del punk desafiaron al AOR. espec1ficamente en las ::onas urbanas 

donde ambos movim1entos podian tener arraigo. Pasaron qu1:::t 

dejando un poco descalabr~do al ADR, pero tuvieron que it•se y él 

permanecib. 

En los in1c1os de la presente déci'l.da, Lee Abrams, admitió que 

su invención (el formato AORJ se habi'a VLtelto un poco aburrido y 

como ;;,igno de el lo estaban las rat1ngs ba.1os y les programado1•es 

buscaban ampliar un poco m~s las cerrad~s listas. Otros formatos 

en1pe:aron a aparecnr como el "urbano ccntemporaneo", que 

transmite müsica bailable. new wave, funkv y disco, o el ''adulto 

contempordneo", can mLl:ic:a f~c1 l de escuchar. baladas y 9Ltitarras 

acústicas. Aunque la novedad de los ochenta fue la A.t-1.. estéreo, 

una variable que en las noventa en Me:-:1co no ha despegada. 

Emisoras como Radio Mil ye; transmiten en A.M. est~reo. pero como 

aún no hay receptores con esas Cñracteristicas la 

permanece en el baúl de las pasibi 1 ida.des futuras. 

opciOn 

·A diferencia de la radio norteamericana <por proximidad 

165 



qeo9r-.:Hica,, historica y econdm1ca es a Ja que mas se parece la 

me>:ic:anaJ en Eur~_op~ se t iend~ • reducir mucho el numero de 

em1soriis.- Lils n~c:ionales y la.5 re9ionales cuidan de satisfacer-

mt..lchos···gus_toS; a ··di ferenc.ia de las gril:igas qüe 'tién'en ·una- gama de 

por 

p·asib_i lid ad es ._-,muy- a-~Pl iils pa.-~a ~Odo-~::~·lo~· : .. B'&'!;~~~~} .:En'-' Iri9l~t~rra, 
eJEimP'lo, · ·l~c FBC :t . tran::>~-i-te· -~-L1sÍ:~á -~~-p-,-~~~~~ ·:~~-~.-::_q·U~ -_rock 

::.-· .: :-_ -._.. - ·,'.. ' . ~: .. ",. .._. _- - :·-; 

y 

eHcluye géneros ñlás indi·\r.idu~les.:~:9mo~:er·.~'.9~~{-e-~~~-9-,.._e~i·vo; el- soul 

0 º~ .. :::::~· e~,i~3:en las islas b~ít;¡~t.::~:~L"~:x~mbur90, que 
-],•;. ~-

al perder · escuchaS · :p?r ::~\~ _:F:·.~~·_1·e~·i·~~~6-~ ;·. ó'Fit'é( ;f~~<:~~,ia.-.~ música 

adolesé:enté. :~~-~~~:':l~P.-.-~ucho ~l~~pc(f~~_-:\~~ ~-n~~-~ -~t~~-~~~t\-~a - para 

los- in9re-ses haSt\i~-q·ue_·_ l _f~9aroii la-s .. -,·~~dlC~_ fiÍ
0

t.~at~~s 11 :~--~ 1~64.:..1967>. 

que para las en 

despoblado~ Las_ e~i_so'ras pu~a·ta'3 _operaban ·desde--barcos Y sin la 

autori~ac1dn-. del -gobíernu. TOC:ab.oin de tcido, desde viejos blues. 

hasta lo más oscuro de las nuevas producciones. Muchos cojnciden 

en que e::istid una gran relacidn entre la apar1c:id'n de estas 

radios y la e:~plosion de talento del rock br1 t.:1n1co. 

Como indica 5imon Frith: "En la actualidad las radios piratas 

se recuerdan con nostalgia, como parte de la e:-:plos1on musical de 

los a'hos sesenta; como un aspecto de la 1ndependemcia cultural y 

de la l 1bertad que $Eñ"al ó el surgimiento del rock brt t~nico. Pero 

en muchos aspecto~ E?st~1;5 emisoras s1mplemi:nte representaban las 

intereses de las t•ad1os comerciales norteamericanas. Las 

representaban no sdlo 1deológicam1::nte. en térm1n1:1s de est:ilos e 

las 1·epresen taba.n 

d11·ect~ffiente, en t~rm1nos de 1nver·s1on de caP1taJ.'' Cll) 
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pi rá.tas·- · ocas i onarCn ·:·~ue_:·~ ~á\d ici ;·· LU::emburgo 

remp la::ara ros espec:t~h·~-~~,~-:~,g,(·~b'~dd~ y-·_:<p;aú~-Oc)'ñad~s por >:disc: 

jockeys eri ~yi,~~' ~-de;'Ás·· -~¡-:,-,~~~: ·-r·f·~:t-~~/8~· ~~k{~-6'~~~'~ :/1;~:~.tl~~~nz~ d:~-::-ias · 
, :>:1 - ~-:_~--~; , -·\,,\:: :.::·:~:.\ :".::?}E:-:·:~;~~~;:~~:, ;~ti~.':-' ~~ '~> >:~~,.,·. -"··'·"< -. - , 

Las rad icís 

emtSOl'aS MOt'team~,~~!canas. , <;>: 0 --;i:- :-~~-:- ;··:1.(; ·:,,,,.; < ,_.._ 

- La cpt· i·mer~' -:e·s·t~C ú;~~~ Pli~'.~-~~;~.::_~,~~~:::~·~;fl~ '.~~~: 'Í ~'.~'.i~:i-~;~-N~ -;:f~e'.'~ n'R~cúO 
ca-~·Ol (~·e·}~~~·ALí'4??_-::c·6~~n::~:~ :~::-r~~~t~~-i t"i·;~- ·e-~-: ~~;;~::~,:-de --1·9~4:. ~:-~~:~-,~~~~.·o~íá, 

·-,;! ·<: ··- '· ... :-'•_ ·. c•;··'o ::,~'> 

de·:. un:-· ~~~~~,:;-::-d·~~:. Sü~~ra~ ~-~~-~r~~d·a.;~-·- provisto de una· antena 

emiso~·a~ "~ita~·~·.a~;~f~~~-:~~'_ 105 11.Ínites de las aguas territoriales 

in:s1~~-~s~ :;,:_,,~j~~--f~~-_?; i.-~.<:de·s~mb·~~adu,ra del· Tarnesis. El equipo de 

a bordo estaba integrado por varios marinos, tecnicos 

radio_fbnicos ·y ~isc jockeys que se relevaban cada veinte d'ias. 

ESta --t·utilante empresa estaba f1nanci.ada por Ronan O'Rahilly. 

promo~or de Jos Animal s. 

El ejemplo fue rápidamente im1 tado, en diciembre ya emitían 

"Radio London" -financiada por capital americano- y "Radio 

En9land". En poco tiempo las islas brithnicas estuvieron 

cubiertas por una docena de estac:1ones piratas. La fé:Jrmula era 

bastante simple: transmitir música pop y combinarla con anuncios 

comerciales. 

El auge fue inmediato, pues se convirtieron en un estímulo 

para el consumo y en el soporte perfecto para la nueva música 

pop. "Radio Caroline" daba absoluta libertad a los 0-J para 

programar lo c¡ue les placiera. En cambio "Radio London" se adueñ'd 

de un formato de ex1to probado: Ltn disco inglés, un americano, un 

e::ito anti9uo y uno nL1evo. etc. 

Debido a ~ue se cometieron asesinatos entr•e los compe~idor•es, 

la imposibilidad de cobrarles impuesto~ a las emisoras y para 

mantener protegida a la indust1·1a d1scoqt•afic~ brit~nica 9ue 
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estaba ct_"eciendo aCe(er,ad.amente. el gobier-no _emí_~_ió:ui:ia ley en 

1967 por la que elimino a todas las emisoras piratas,.-

Como sel't"alamos antel""iormente, en muchos e-ases 1 as emi S~l""as 

representaban el capital financiero norteamericano, .de no.,. muY· 

diferente manera a como se expandia en el resto del· mundo. Frith 

sehala: "La emisora de mUsica y noticias, apoyadas en todas 

partes por los anunciantes norteamericanos, era un fenómeno 

mundial; los disc jockey se llamaban a si mismos ~Los Buenos 

Chicos' y operaban incluso en emisot~as piratas instaladas en 

barcos situados alrededor de las Islas Britan1cas -casi todas 

ellas financiadas por capital norteamericano-. En Madison Avenue, 

en Nueva Yor•k, chicas vestidas de piratas anunciaban esta nueva 

forma de enplotaciOn internacional, y por cierto tiempo produjo 

bastante dinero.•• <12> 

Volviendo al es9uema de la radiofonta inglesa, debemos decir 

que Radio 1 presupone que la mí.lsica se utili=a como fondo para 

otras actividades y qLte la gente no enciende la , .. adio por mas de 

media hora, por la que busca un modelo regular de sonido para que 

los oyentes puedan predecir lo que van a escuchar. También ha 

incorporado la lista de ex1tos, que se9ún quienes la utili:::an 

reduce los riesgos de la impopulé'ridad. 

"En 1952, New Musical E~;press publica la primera lista regular 

y razonaole de las vcmt:.:'I~ br1t~nü:·as de senc1 l los. No 

praporc1onaba ninguna perspectiva hiSt-of·ic-~ o··-d-e Cua.1qu1er -otro 

tipo de mUsic:a que tN•taban; no contaba con posiciones criticas 

(la que et·a popula1·, era bueno).'' (13) 

No se podt·i'a decir que las publicacione_s musicales de ahora 
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presentan 

Stone 

alguna_ pe~~specti\;a é:r-lti<d.i ·por : .. ~J~mPl? la Rolling 

a.~9un.~ ~Ei: ~e~-¡fi~. a:~~·~·c·am ~n·~-o~:_;, interesantes 
- ':::;.~:· .'.'. ·":::~·-> ~-

a la 

cu-1 tur-a rO.ck~·.-;.·en·.·:1 ¿(~·~--t~-~~n:d~~- 's~~·.~a-; ConVertido en una guia 

el consumidor.··. y._ -'sS¡~" p~-;;~"~?d_~e~{;~o· '.-/~~~/ muy consistentes 

para 

La· ot-ra.»".B··ft;·iia". del. c~nsUm1dor es Billboard. con la relacion 
' .. _:·, ' .... - ·' 

más hE!:t·e-J.:.os·enEia ·del "
0
Top ·100· <las cien m~s vendidas> donde la 

m~'sic:~:~P~P ·y eÍ rock conviven -a veces- en penosa armonía. 

~unque ·_;ya se hablb de las diferencias entre el roe~~ y el pop 

en el capi'tulo anterior, me parece interesante destacar la 

-º~~nid~- de Ernest Roth, editor de müsica cl¿s1ca: en el 

negc:>c!ci p~p de la música esta se fabrica para responder a una 

demanda; el proceso de producc1dn de discos, desde sus aspectos 

creativos hasta su consumo -final debe plantea1~se desde otro punto 

de vista: lo que consumE? el púb l ic:o determina lo que debe 

producirse. Desde esta perspectiva el m~s significativo filtro es 

el consumidor ••• " <141 

Algunos estudiosos del tema aseguran gue el 7üf. de todos los 

discos consumidos por los norteamericanos lhagase e:<tensivo a 

todos los paises que tienen algo que ver con el mercado musical 

yctnki) se relacionan lntimamente con los procesos de seleccidn de 

los cuarenta más vendidos <Top 40> y lo que sucede en las listas 

afecta a toda la música oída, vía les rncd1os de comun1cac:idn de 

masas. 

Los problemas con la pa~1ola también han llegada a la auster·a 

radio británica, solo c;ue ah1 era mane.1ada de forma legal. 

comparri· as d1sc:ngraticas compraban cs:pacios para 

tr<Jnsm i ti r sus discos 'esta fue una de las ra:::ones del éxito de 

169 



la poÍltü:·:a-~~; ~~~i~-'-:}.:.ux·e_f-1~º~~9º.:,.·_ ·'.'De/946 ·a·: 1?~~, 
po~íble-· c:¡ue'· 'ta:ij ,e!J'preSaS_::ad9~ir•ief~~n.,_·t~em.po· de·· tr.~ns~·~'s,id.n en 

. ·"·- _: .. ' .. ~ 
menudo : ... soliiménte 

determinb era 

Radio 
.:,:· :-:,_ :,-·::. ' 

Lú>:~~pur.9~·,_. de, ~~(j~~:'.~~e·. la estaciOn a 

radiaba-;seri~-~ _·.d~- ·p~bt i·'¿'~idi!tf,·;de· las. compai'tias.-" (15> 

E~ .1968 ~~m~·;,~~~~~Y el. p1~oc·~.d1,~ien.to_y se. emfieÚ>'a: t,~·~b·a;f_~:· ->COn 

D-J ~n v1 ve -~:n -: iÜ-ga;..-- de· pro9ramas Rr.abadoS y s~ e~p-~r::í·~~ct?---~u-~»:::ia .

compra -de -~~-s~_~c1~,:se: __ --~-~-~~-~-~ri_a a sus nor~as -'.)'no'=·~~---~-~~'. d~- liis 

.. .. ..... .... . ·.···· .. ·· ·<.·'. d isquera_s: 

_1~70 >:-el'·":~Dntro1-:·de -la progr~amac.ión .se ~iz~~~--~á~-- _:seVerO.' y 
. i·.· 

En. 

aunque ·e·ra'.'Po'~·¡-b le·~---P-~9~~- ei--.-.tiemp~- ·d~ Ract{O: LU:¡embÜ~~g-~~-~~ lii -:'---~:~r-te ___ -

comercial :~: r::~i~,~~- a-:convenienc:ia de .la emi~Ora·;;:_:~.C:~~:. es't-o se 

puso - dé; . ::e~ :i ·-~.-~-~~~::-:<q~,~ ".·-~~~~~~ -discos-~ t~ i~t:~- ~ud.;:~,~~-~~~- no , sOn 

ohjetivos -iC:f~ñt,-f~~~~\.·-.-tj:~:~- C~and6:-choca~- ni el-p_aqo es-_ .su'{iC.lerite 
• '.: - .: ' - ~ - • •• • • ' - - < 

para deterníiMar :-la. politii:::? de una emi~or·a en perfecto ad-hoc con 

la i'ndi.i_~-trf.·~. _. 

RadÚ) -.'1, 1BaC) realmente no ha ten ido proo lemas con "el sobreº, 

la l 'imi'tant·e .··b~s-íc·a la •1ariedad de auditorios que debe 

considerar' las necesidades de todos. Desde 1967 se ha limitado 

pt~op~rc~onar un servicio pop; pero hasta esto v= dirigido un 

--variado y:;vasto uuditot'10, lo que afecta ~ las emis1or.es de oos 

maneras: primero, esta obsesionada con el tipo de audiencia y su 

satisfacción y segundo, sus programi'S son el producto intelectual 

de una burocracia cuidadosa y elabot-ada que odia el escándalo. la 

inseguridad o los insultos. 

Como toda emisora que ~e respete. parte de la falacia d~ "dar 
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al public:o lo que quiere" (?Que quiere quien?>. No muy diferente 

de las estrategias mercadold.gic:as de Estados Unidos, la BBC hace 

acopio de un perfil de su auditorio seqún el cual "•·• el pU.blicc 

se divide· en tres pa1~tes: dla de trabajo, dia de trabaJo por la 

noche y fines de semana, el m~s importante es el de los fines de 

semana ••• " (16) 

Los programas 

r·esponsabi l idad de 

diarios de Radio originalmente 

cada productot~, pero el sistema 

et"an 

fue 

abandonado cuando se detectd que algunos discos populat"ísimos 

<muy vendido~> nunca se tocaban. BaJo el criterio de que las 

ventas son el termbmetro para medir los gustos del auditorio, no 

programarlos era faltar a los ob,jet1vos de la emisora: la 

solucibn perfecta fue la lista de exitos. 

"La radiac10n de la lista de e}:ttos se cr1gino en la radie 

comercial de los Estados Unidos; el director de cada estación 

confeccionaba una lista de discos y todos los disc Jocl~eys debian 

C.&nic:amente prot;iramar müsica de ahi. t17l 

En 1973 Radio Lw:emburgo adoptb la pal itica de la lista de 

exitos y poc:o despues fLte imitada por Radio 1. Cada semana un 

grupo de pr·oductores de las emisiones diarias se reunían y 

preparaban una listas de hits para todos los programas. La lista 

contenla c:omo cuarenta sencillos más una segunda hoja de nuevos 

lan;:amientos, música de cata.lago y algLtnos álbumes. Cada hora del 

d!a Radio 1 omitía die: ~~1tos de la p~g1na uno y unos ocho de la 

dos. Los cr1 ter tos de selección de los 1'Top" no se di ferenc:lan 

mucho de los de Estado: Unidos. donde cada disco que ingresa en 

los cincuenta mas vend1doE ingresa en la lista y cada disco que 

sale de los veinte sale de la lista. 
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La llllC esta ~eg~ra de que satisfac~ .. sus oyentes c:on su 

praqramac ion~ p_ero es. c:ierto sólo por la circularidad ·del 

argumento.: :.un·. -dí seo ·.de su. l ist'a. de ~~1 t'os tie'ne c;ir·andeS 

que con.tem.p_! a. _ .Res_u~ ta ex trafro qÍ.Je un _'di sic ciué aparece en 

1 . fr~~·case, pero lo" e~- .. ~ás'."~ue_:·;~S·¡n -!'ser la 
,: . ··- ,,, ' 

em1'S~t ... a·.···.te~:9-~ ~-;ii t6.~ ·. . 
'=_-· ;_' _- ~ . '.: - -

·~La ·BBC '.1.loldea, ·_·a1 t iempO __ que .~eysporlde, :~:-~1_·-. __ S~st~ de1 pub i ico y 

·c~~~-~~-.{a~~ ·~Ís-~-~gt.;~f ic:·~-- r~~:~o:rid~ri-~· ~-1 ·. t-Í~mP-~ que mÓldean las las 

lista~ convencer a 

b~ri~f1cii~~~·;·, a iaS· 
; .. :,- -~~~~"~p:~~--1-~~-- ·~d ~S~~g~.t\ f icas, pero pueden 

persuadi~~lo~-- .de_, c;1LI~ están- p~oquci~ndo· los d1scbs que son los 
·-. .-;: --.:~. ·_ .. -°:',- - :_ _'i_ -

·ffi~di_OS _p~rª;~~o5_'.f_r09s de __ 1a·'aac.'.: 11_ ,(1a> 

que 

otra 

que 

ilustra. ~~de·:.ál9una manera-el otro lado de la moneda. Luis Felipe 

Martins, 'colaborador de la estacibn marginal Radio Renac1m1ento, 

comento con respecto a los hábitos musicale~ de los oyentes 

por tugu_eses_ lo siguiente: ''Era imposible hacer emisiones 

militantes durañte las 24 horas del dia. La gente estaba 

acostumbrada a otra cosa, as1 que habia que responder a una 

cierta e:~pectativt.l de su parte. Para muchos la radio era 

esenc1almentt:i mus1ca y hasta mLlsica an9lcinorteamer1can3.. Eso nos 
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planteaba un problema. Remplazamos esa música por canciones 

revolucionarias de todos los paises del mundo. Pero eso no 

gustaba necesariamente a los que nos escuchaban, aunque 

políticamente se sintieran de acuerdo con nosotros. Entonces 

volvimos a difundir tambien música anq lonorteamericana, 

acompal"rándola con algunos comentarios que precisaban nuestra 

posición ,31 respecto." C19> 

Ahora. para seguir con ejemplos un poco e::tratros, pero que 

ayudan a ilustrar la rai:: del problema y antes de lan::arnos sin 

piedad contra los medios de comunicacion para culparlos 

absolutamente de todo, quiero recordar las palabras del semiOtic:o 

italiano Umberto Eco: "Acusar a Radio Alice de ser t"esponsable de 

la cdlera de los jdvenes es como acusar al Festival de la Cancidn 

de San Remo de ser la causa de la estupide;:: nacional, es conceder 

un poder casi mágico a los medios masivos de comLlnicacibn. Si 

bien estos concentran, reflejan. corroboran a veces modos de 

compor·tamiento, no los producen. Si el~iste un Festival de San 

Remo es porque existe una peque1'1a burguesia atibo1 .. rada de falsa 

conciencia, que no entiende nada de musica. Asimismo, Radio Alice 

e::iste porque la colera de los Jbvenes quiere darse sus propios 

medios de expre~ión," C2(11 
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CONCRETANDO ... 



se 

"Nosot.ro.~ no 'invehtamos Ía 

rad·io·~ Pero la· estamos 

p~rfeC:c i~~·a~·db"~ .•• 
" ' •' 

fioc:-k.>Ú.~1- :··" 

La pre.tencios_¡:· frase.· <·_s,i .'~'e le considera l'i te-~a1~dñ_t,~:; ·.~c~n·, que 
' : . ' -. . . - . . .. ; " ". ~ ~ 

abre ·esta pax·te,..del '..:·trabaja;· busca de· a19'una ;~-i~:~·~>~:s·:~t .. ::" ~~-:-

pt:.eludÍo par.!t: e~p.·l i~~·~ 1-~. propuest.3 ·conc;et.a · -q~-~ ~s~~;¡~:~~-i~-~~~~ -~~-
1 a~ pre~e~t~~ t;~i ~:~-~·y .. que a) mi mso.- t iefTipo sirva_ P,ª·'~~->~;·p~~--~-.c_~~~~~~-~;_:-.. 
,.·~P·e~-~~~i-b~-~~('~ú~· ha: terúdO -;~ck . ~Ót · er:i ei ·~u~~,~~;-.t~,;\~~~~\~'\}A·~·~>> 

Está- ~~:iso-~á~ - :que s1 bien. "nunca ~·ha "al~~~r{i:·~~·~--~; !_i·b~~;f_~~!,~e1es·~~-
~h~b1·~~;~,f·_¡~ ~·-;~~"~.-~·~~s> .:· ~~ ·.una· ste~~-~p 9~:.-; ~}e <·;~~.(~:~;~··,~~·r.~~i,~ i.~téh'.6 
ti·empo -- sé-:-: h-a·0 ~-~;;-te.ryid~.~~ ~~:~< ~~ti~·f~~~'=_ ~:~?-· ~~~[ ~·.~~~f'r]=~:J-(~~10-J~~·~: 
ctesenc"d~na:r una . serie'·. de. ~:~~b 1··~~: en' í: a ~~}~·~·~~~-:~~:~'.~~~-e~~~.¿: r~~ ,i ~ :::~n y' 
para la cll.i~·ad m~~~'.·~··ra~j~~---de;·:_:--~~-~-d~·. 

Todo-- se Slt 

nacimien'to· al romPer .c·6n -e-f esqueiña de la radio comercial de mala 

calidad 9ue. _ e_ntr;e_·C?_tras_ cosas. se caracteri;:a por la notoria 

ausencia dé uii proyecto especifico c:;ue le de coherencia a todo lo 

que se dice, porgrama o hace. Estamos muy aco:=.tumbrado5 a la 

radio oportunista, que se mueve segLln la marea de la moda 

musical, as1, si de repente los ritmos africanos invaden los 

charts, con tod~ se9ur1dad nos condenat·dn a dan:at· como quatusis 

hasta que el furor acabe o =e nos ampollen los pies. En Mé:!lco se 

utili;:a poco la especial1~acion de cada canal y muy pocas 

emisoras buscan vincularse permanentemente con cierto tipo de 
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música. Esto, a fin de cuentas ha dado como résultado la radio 

mi·sce1c1.nea, que es el mejor antídoto contra la · p~rdida de 

el ientes. 

Además-·· de contar con un proyecto conceptual. que la hi::o 

difundir llnic:a y enclusivamente rocanrol de todas las epocas 

habidas y por haber, deJO claramente asentado que el éxito 

comercial y la calidad no están peleados; que el pUblico está en 

condiciones, y adem.:ls exige, radio de mejor calidad. Que les 

queda muy chico el esquema ''aplaude, grita, brinca, chifla''. 

De ah1, que se ha condenado al sufrido radioescucha defeho a 

soportar las ideas y decisiones de grupos Cll~mense públicos o 

privados) que se sienten due~os absolutos <de facto lo son) de 

las ondas hert~ianas y. que -par·a colmo de los males- creen saber 

lo 9ue quiere el auditorio. Están sequros de que sus gustos son 

compartidos por el populo, y solo olvidan un ínfimo detalle; al 

populo no le deJan sus gustos tanta lana como a ellos. 

El secreto sigue estando en la fuer::::a de la repeticibm. En una 

ocasion. el pal" demas brillante, Raul Velasco oestaco la 

importancia de la repeticibn para hacer que la 13iente, sin darse 

cuenta, empe::::ara a tararear las ''rolas da moda". Y es horrible 

darse cuenta. que. aún sin gustarnos concien:emente. nos sabemos 

completita con todo>. caros "Chicas de hoy" o la escalofriante 

''Rumba. samba, mambo''. 

Mucho se ha cr1 ticado a los concesionarios su entrega 
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1ncond1cio_nai a ·1os.-.:.HJf'._ntes -publicitar.ios_. pero la sitÚac:ion con 

las 'emis_'o~as ~~.b l ic.3.S flº ~s m~ior· <5~ no_, P.º'~- mera curio~idad, 
, ' ... 

p1'"c9t1nt'eryle. ·.a Radio Educacidn cuál ··es el cost~- de · quere1."' · hacer-
-· ··,' 

radio .:at~dttras), puesto qt..e el .. p~t·r·~~-.;·.:.:-t~-~~I~·n .. · ·~Xi$e, no 
. :: 

Pidri~-~ F_1nal y penosamente. como d1iera:~: c_l·:a_U~Ei:: ~o_ll~_n,_ el 
. .. . º"~·· . - ·,' 

radíOesc:ucha· sdlo es visto como co~~u~{~-~~:.(P,.9.~·~~Cia··~·, de .pr~Oductcs 

o d~--Jdeas~ segun el caso. 

Es básico aclarar que en ni~i;ú~\ ~Om_efit·~_t's"e '.~;;~~~:~~-d~ ~con este 
.,_. 

trabajo hacer 1 a ªF~~oq_ia _de~ la:· -~)~-~~\6-= \~~~~_r:c·l\áFt ;:~J:en_go dos 

ra:::one?s para Jamas intentarlo s·i~·~_(t!tf~:~-~ ~_({:~-~~~-.=-=-no -:~-.se, _~p~ed~ 
def eñder 

' -·-~ 
convencido de qu~ lo'.3 _ concesionaf.105 sori- lo.~ -mayor-es responsables 

del estc\_Oca,~liento del medio. 

Penosamente, también hace falta ser'ralarlo. se ha Visto que la 

radio no _lucrati'.""a tampoco es una opción real para el auditorio 

masivo, pues todo el trabajo <que en no pocas ca'siones es 

bueni's1mo) se pier·de como producciones de una m1nori'a para otra 

minori'a, por:-que -de alguna .forma- se hace de lado a los nacos 

incul-tos. icapaces de asimilar las sof1st1caciones de la 

intelectualidad. El caso ti.pico es el de los programas para 

nihos, donde se les trata como verdad~ros retre.sados mentales. y 

se _P~~t"'it_no ?et• c1lscípulo de- Octavio Pa::. pero de ahi a bt'"uto 

hay mucha distancia. 
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Pero, regresando al lado comercial, es urgente indicar que la 

radio ha sido victima de una gravtsima devalorac1on: tanto por 

pa.t-te de ~uienes la compran, como por parte de ~uienes la venden. 

Lamentablemente se ha llegaoo al 1'.tmite del abaratamiento y 

regateo del espacio 9ue queda entre c:ancion y canción: la 

tendencia es vet~ quien vende mas barato y consigue la mayot~ 

cantidad de anunc: iantes. 

Esto ent,.a en franca contr-adicc:10n con el manoseado pt"'incipio 

de que el escucha es lo ma:s importante para las radiodifusoras, 

y hace imperioso un cambio en la conceptual1~ac1dn del negocio. 

Rock 101 propuso Ltn cambio en benef ic10 del auditorio, c¡ue 

tamb1en implicd un cambio de v1sidn en lo que respecta al 

uso del negocio. El duel"ro del espacio aereo es y sera -hasta que 

una nueva ConstitL1c1dn diga lo contrario- el Estado Mexicano. de 

tal manera que los concesionarios y permisionarios, segLln el 

caso, se convierten en los usLlfructuraios temporales (pero parece 

ser que tambidn e::iste el derecho a perpetuidad) de las buenas o 

malas ondas hert:1anas. 

Las cuestiones -fundamentales para la emisora fueron determinar 

qui~n hace qué, para 9ue le compre quien, en beneficio de quienes 

Y~ fundamental, con la idea de llegar a quiénes. Aqui se ha 

buscado reencontrar el orgullo radiofbntco perdido después de los 

treinta, obl igandose a pensar en serio en el auditorio y en 

ott·ece1·le un trabajo digno y de calidad. 
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siempi .. e s~ \i:~ .. visto .. -·~6~o el e>:per~im~ñto -·d'e1'-"!/5~·b:,~_i·n~·~·d'Si~'due~6 de '' . .. ·:: «, ·~ ·, 
r~adio MfÍ, tj¿e :~~deni~s :<~-~bt~a··~,: :~{gú~' p-,~~:~·tJ~-1-o::··~~~-r~->~:í~.·9;uP.·~~.--. ie 

ha d~d~- .·the-_ most impo:r .. ~·~~t. -~h f~~·:~ ¡:.~ :·t·h~·;.··w~~{~:/t::~'fl~~~l\~ ~-.~-,i ··~·.no 
. \;:<'· ;:¿:-, ·E"!;_~'.- .<-'"<.-! 

fuer.a d·e· esa ti:;>r~ma~ ya -'~~t·a;~í~ er· .. :·e~ _d~~~t~:~ ·-d~ ·. ·fiQ~·-~~/:~-~c:Uerdos 
hac: i éndól a compar'fi a a sLi hermana ..• iEsPac· fo·. ·59!: ~ ~;:!::./~:~j~h-~_f~'.~ ~~~-;s ¡ g·~e 
siendo: "No impor~ta :Gµe. tan buena sea, s~_-.'r~~:~:~(~)~ _:-~,~-~-~,i"'. morado. 

c:aput. 

Es tan notorio como el eopocateptl· --que ·-:'·en los Llltimos 

cincuenta _ ahos la t"adio men-1ccincl .h·a e b~a-~a_j_~~o para las casas 

grabadoras, agencias de.publicidad· ·Y los mismos concesionarios. 

Uno de los· grandes confl-ü:tos de ROck. 101 ha· sido el abandono por 

parte de las compafti'as di5co9i--i:l·H_ca:s;- que. insisten en desbaratar 

los compromisos con un proyecto ,·esp~ci'fico <el rock en este? caso) 

o refutan la especiali:;acidn de cada canal, e insisten en 

14 reccmendar'' nuevos hits. 

Como dijera Luis 'Gerárd6. Salas en una ccas1dn, la labor de 

Rock 101 consiste en proponer, no en imponer y para esto el 

criterio de· selecc:idn no es econC)mic:o. En este sentido valga 

destaca1· que una buena parte de la mtlsica que difunde la emisora 

n1 siquiera se ha editado en Hi!~:ico y muchísim~ Producc1dn viene 

doi disquera.s independientes. El i-legocio de Rock lt)l no es vender 

discos., 

Rock 101 se ven~e. porque es su medio de subsistencia, pero se 
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respetan ciertas condiciones. Hay horas sin un sdlo corte 

comerc1al. Para la radio en general esto es una locura, pero al 

público le encanta ecuchar su programa sin anuncios. 

En este r~sc:ate del orgullo rad1ofónic:o tambien se ha 

desempolvado el lenl)ua.Je especifico de la radio .. SOlo así se ha 

hecho posible la recreacibn de sonidos y ambientes suceptibles de 

corpor·i::a.Pse en la pantalla blanca de la ima9inación del 

escucha. Y sOlc mediante esto, se ha hecho posible que quien está 

al lado del r•eceptor sienta, piense, scnria, disfrute o haga suya 

una id&a. Le falta mucho, pero es un poco volver a la época de 

las radiono-.1elas de la abue?la. de las emisiones de 11 El Cochinito" 

con Pepe Rui'= Vele=. de los musicales en vivo. etc. 

Citando a Luis Ger·ardo Salas, quien indica: '' Sergio Red 

(~.e.p.d.> me dijo que la 1·adio era el espacio entre canciOn y 

canc.ibn, argumento que entend 1 hasta hace poco y que muchas 

veces pasa desapercibido para la mayoria. Poner canciones tras 

cancíones, es convertirse en una recola regalada para la 

gente~" (1) 

Por lo anterior, hacer radio par~a Roct; 101 siempre ha sido 

trabaJar en el espacie entre canciOn y cancu:m con cApsul.as, 

promocionales o -meJor aun- con programas completos sin cortes 

comerciales. Siempre con la v1sic>n de ~er creativos y sorprender 

al auditorio con nuevas ideas. La creatividad es todo un reto. no 

sicm?re se tiene, o no siempre se tiene toda la necesaria para 
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mantener el interés del escucha. El secreto rad(ca en el equipo, 

la radio no. se puede h.acer .. E!'n solei:tad y paru inyecta_rle vída 

hace +alta que .la vida- fluya por sus ondas. El equipo de Rock 

101 siempre se. ha carac:~er1 ::ado por la variedad de personal tdades 

c¡ue conjuqa. de ahi. que de proqrama a pro~u·ama halla mundos de 

diferencia y no resulte e:~traño al aud1tor10 que de5pues de un 

progrnma de gospell siga uno de heavy metal. 

Rock 101 nació de una necesidad ind1~1du~l_, de_ la búsqueda de 

una emisora de Jóvenes y para Jóvenes. como indica su e~:-D1rector 

Arti'stico. ahora dir·ector de r:adiodi-fusidn, Luis Gerardo Salas: 

ºEn nuestro caso .. encontram_os una gra_n cantidad de gente jdven 

que busca otras opciones de comunicacfon basadas en la naces1dad 

de respeto a le:. inte~widad .JU_ven1l: j6·.1enes que estamos cansados 

de que ser Joven sea pecado y ~os encontrvmos por media de un 

len8uaje comLln: el rock .. 11 (2)' 

PJ::ro el rad~ tambien es. y~,.~cbr:e todo. explosidn c:ul tura!, por" 

eso se puede oecir que eñ RoCJ~ 101 ºel aspecto cultural viene de 

la mano: el rock ha sido ·la mÜSica qüe ha· acompahado la creac10n 

intelectual de los últimos treinta a'hos •.• "· (3) 

La emisora buSCa -de--Feiid-ei~·-e l FOCk- -c:om6 L1ri--f:ll~e-~- dEo- comun i cae i tm 

cultural. a la radio su pos1ciOn como 11der de 

comun1cac10n, recuperar el lenguaje de los Jóvenes.. romper con 

estructuras que eran tabú y transmitir lo que el grupo de 

productores ve y siente como gente joven. Ahf esta la clave, no 



hay nada· oculto, se trata de chavos comunic:andose como tales y 

con otr
0

~S ,n·i-embros "de la especie. Mucho se critic:b que algunas de 

.. las · vdC:es_.-de ROc~ 101 fueran inadecuadas pa1~a radio, pero no se 

"tomd .en'·>~Ue"n.ta que eran adecuadas para su escucha espec i + ico. Eso 
·::-,·.,·.-/-· .. ··«,' ', 

va1·e· nlüc:hisim6 para el oyente, GUien intuye que detrás del micro 

hay· un s~j~to igualito a ~l; alguien no venido de otra gala::1a 1 

con sus _mismas fallas, sustos y e::pectat1vas. 

Comercialmente, la emisora redujo su tiempo de anuncios de 24 

a 6 minutos por- hora, y sólo tres cortes. Del lado técnico, 

-tambien se dism1nuvd el volúmen de transm1sidn durante los 

espots, por lo cual ningt.ln anuncio se escucha con la fuer::a del 

t"esto de la programac:ion. 

Una nota perid~stica, aparecida es~e ano, indica que: ''Seg~n 

los sondeos de fin de af'ro <pasado>, Red: 101 es escuchada 

principalmente por personas de 18 a 24 añt:>s. aunque también 

cuenta con una buena aceptac1é>n entre los 13 y 17 a'hos." 

"En lo que se refiere al nivel soc:1oec:onbmico de sus oyentes, 

estos se locali::an en su mayoria en las clases A/B, con 

si9ni·f1c:ativa presencia en la clase e, de gran 1nteres para los 

anunciantes." (4) 

Linda la última fra5e, sobre todo paf"•a los duefros del 

changarro, pero seria dE!seable que Rocl: 11)1 no se lance en el 

futuro a la creacidn de un producto scHo para VEi!nder, Y• que es 

posible que en ese intento se va~,'a por la borda el trabaJo de 

su~te ahos de mucha 9ente que creyb y traba,1b en la emisora pot' 

el placer de hace~lo. 
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