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

Co•o estudiantes de la carrera de Ciencias de la Coaunicaci.ón, 

cree•os necesario indagar acerca de las funciones concernientes a 

ésta. Asl , nuestro interés se inc.lin6 por los aedios de 

co•unicación y especi fica•ente por la radio, ya que está 

considerada coao el aedio de comunicación electrónico aá.s 

i.aportante en nuestra sociedad por penetrar a todo tipo de 

público, pues lo •isao llega a las grandes •ui ti tudes urbanas Y 

rurales co•o a los grupos especializados. 

correspondiendo a esta importancia de la radio, las 

estad1sticas se~alan el creciente interés que los estudiosos en 

la •ateria han mostrado hacia este medio. Al respecto, la revista 

Mexicana de Coaunicación -sep-oct-1989- aporta los siguientes 

datos: El 5.4~ de las investigaciones fueron elaboradas antes de 

los aNos sesentas, el 15.06X entre 1960 y 1969, el 32.BX en la 

década siguiente y el 46.5% durante los primeros seis a~os de la 

década de los ochenta. En lo que a temática respecta, el 12.sx se 

enfoca al carácter legal; el 19.4X se enmarca en el estudio 

histórico; un 33.3% está referido al estudio socioecon6•ico, 

educativo y de organización poli tica. Finalmente, el 35% está 

dedicado al allá.lisis del proceso de producción, distribución y 

consumo de aensajes radiofónicos. 

La presente investigación se enmarca en el aspecto 

historiográfico, ya que recaba•os una serie de datos 

relacionados con el surgimiento de la primera radiodifusora 
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coaercia1 en M:é'xico. la ere. -conocida actualaente coao XBB

haata su proyección actual-

Concedem.os especi.al atención a esta emisora Por ser la 

pionera de la radiodifusión co•erc~al. en México. y Porque su labor 

ha sido subesti•ada por varios investigadores que han dado 

prioridad a la X.Etol. Los estudiosos consideran que esta altiaa 

constituye el. aeJor ejemplo de l.a · radiodif'uei6n coaerc:S.al, 

argumento que quizá. se deba a1 enor•e poder e influencia que con 

el. tiempo adquirió el consorcio tel.eviaivo privado al que se 

asoció la XKW. No obstante, la priaacia coao estación radiofónica 

coaercial corresponde a la CYB.. coao se deauestra en el curso de 

este trabajo. 

Para llevar a cabo nuestra investigación, e•pezaaos por 

del.iaitnr el tesa de estudio. el cual inicialaente abarcó el 

periodo 1923-1983; asi nos diaos a la tarea de 1ocalizar. en 1os 

f~cheros de la Hemeroteca Nacional, varios tl.tulos de revistas 

sobre aedios de coaunicaci6n y seleccionaaos aquéllas que 

trataran sobre el quehacer radiofónico. De esta aanera se 

rescataron ios ele•entos que, a nuestro juicio. eran de 

i•portancia par8 reconstruir la historia de la estación KEB. 

Con los datos recopilados elaboraaoa una serie de fichas las 

cuales Cueron clasificadas par tease de acuerdo a los objetivos 

iniciales del esquema de trabajo~ Asiaisao, se procedió a la 

revisión de varios periódicos capitalinos, siguiendo el aiaao 

procediaiento que se aplieó en las revistas; pasteríormente, aabas 
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fuentes se interrelacionaron con e1 propósito de •antener una 

secuencia docu•ental. 

Paralela•ente, tratando de evitar en 1o posible vacíos en 1a 

infor•ación, se acudi6 las instituciones y dependencias 

relacionadas con el •edio radiof 6nico· tales co•o Radio Televisión 

y Cineaatografla (RTC), donde el subdirector de nor•as de radio. 

Licenciado Rodolfo Morales Garza, nos proPorcion6 el único 

•aterial que tetli.an a su disposición:un folleto que resu•e en 10 

cuartillas la trayectoria de la XEB. 

La siguiente visita que realiza•os fue a la Secretaria de 

Co•unicaciones y Transportes (SCT), en donde la ausencia de 

inforaaci6n ta•bién se hizo presente y exclusivamente nos 

facilitaron el acceso a su biblioteca, la cual s6lo •aneja una 

serie de fichas de resu•en extra1das de la tesis de Felipe Gálvez 

Cancino, deno•inada Los felices del Alva. primera d~cada de la 

radiodifusión •exicana. 

Con el fin de coapilar m~s inf oraación al respecto, 

continua•os nuestro recorrido por otros organisaos. Esta vez 

asisti•os al Instituto Mexicano de la Radio CIMER), dependencia 

que diepon1a de algunos cat~logos co•puestos por articules 

heaerográficos, cuyo contenido ana1iza tanto 1a 1abor de sue 

dirigentes coao 1as criticas a Cavar y en contra sobre las 

eaieionee de lae radiodiCusorae que integran este instituto. 

Asi•isao, nos obsequiaron un folleto que contiene el organigra•a 

y los objetivos del IHER. 
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Para concluir esta etapa de investigación de ca•po. fui•os a 

la CA.mara Nacional de la Industria de la Radio Y la Televisión 

(CIRT). en donde la historia nueva•ente se repitió pues no 

existla material diCerente al localizado en las dependencias 

anterior•ente citadas -situación desalentadora para ahondar en la 

investigación - ya que solamente cuentan con las tesis de Marla 

del car•en Alvarez Calderón titulada La segunda década de la 

radiodifusión en México 1930-1940. y la de Felipe Gálvez Cancino, 

siendo esta últi•a la base •ediante la cual se puede obtener 

infor•ac•ón reCerente a los inicios de la radiodifusión mexicana, 

aspecto que deja entrever las escasas investigaciones 

he•erogrAficae que se han realizado sobre los orígenes de este 

•edio de co•unicación. 

Al no obtener una inf oraación satisfactoria las 

instituciones visitadas - que nos permitiera cubrir tentativamente 

la segunda fase de la investigación - ésta tuvo que desarrollarse 

principalaente a través de las fuentes he•erogrACicas, de las 

cuales se extrajeron la aayorla de los datos que coaponen la 

presente tesis. A la vez, se consultó aaterial bibliogrAfico, que 

sirvió para confrontar y apoyar los resultados de la 

he•erografia. 

Asiaisao, se recurrió a la técnica de la entrevista, la cual 

permitió el testimonio de personalidades que de una u otra forma 

intervinieron -y hasta la fecha lo siguen haciendo- en la 

trayectoria de la emisora. 
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Una vez co•pilada la inforaaci6n necesaria de dichas fuentes, 

se procedió a diae!'!ar un segundo eaque11a titulado La trayectoria 

de XEB 1923-1983, el cual sufrió constantes •odificacionea una vez 

que se aeleccionO, deaech6 y aapli6 la infor•ación con la que se 

configuró de aanera objetiva la investigación final deno•inada La 

primera estación co11ercia1 de México: XEB, la cual abarcó el 

periodo 1923 - 1991. 

Cabe sel"Salar que en 1oe óltiaoa aftas -1983-1991- no se aigui~ 

1a •i••a estrategia de investigación en cuanto al anta.~isis de su 

progra•ación aplicado en 1a pr~aera parte; pero si se realiZó un 

recuente> general sobre la •ieaa, que per•itiera conocer las 

actividades actuales de la eaisora y de esta aanera Poder cotejar 

su perfil progralÜ.tico con el de antano~ 

Considera•OB que loe datos recopilados Jted.iante la 

investigación - docu•ental y directa- cont:ribUyen a esclarecer la 

situación real de los origenea de la eatación XEB, sus 

actividades radiofónicas y su publicidad,· en la aedida que esta 

óltiaa la identificó coao una estación ónica y original en su 

•oaento. Nos·reaultó fascinante el recorrido a través de los 

prograaas de coaedia, ausicales, deportivos y noticiarios, asl 

coao la evocación de artistas y cantantes, algunos de ellos 

foraados en la estación cigarrera y otros extraidos de las carpas 

con una carrera ya consolidada. 

También tienen cabida en este compendio. los directores 
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general.es cuya 1abor no ha sido lo suficientemente difundida para 

conocerla y ser valorada. 

La tesie que guia esta investigación presenta una analogi a la 

la cual subraya que la pi-ograaación coaercial prevaleciente en la 

XEB privada contin~a presente en su calidad de emisora estatal, 

demostrándose aa1 que no ha existido par parte del Estado una 

politica en la que reconsidere los intereees sociales, sino por el 

contrario, se ha dado cabida al sistema que caracteriza a la radio 

privada. 

En lo concierniente a la participación gubernaaental, debe 

notarse que en su origen estaba lejos de considerar a la radio 

coao un instruwento de l.egi tiaación poli tico. parque ésta se 

encontraba en una fase de construcción y no presentaba intereses 

eapec.ificos en re1ación co~ el poder. No obstante, a~oe aáe 

tarde, el Partido Nacional Revolucionario CPNR) instalé su propia 

radiodifusora XKPO el lo. de enero de 1931, al considerar que ese 

era el aed.io De eficaz para difundir la doCtrina del partido. 

as! coao los aconteciaientos cotidianos de la vida nacional. 

Lo anterioraente dicho apoya la consideración de que l.a 

radio a lo largo de su historia ha servido para varios Cines: 

legiti•a e1 poder de los gobiernos e•anados de la revolución 

aexicana. ea i•pu1sor de l.os grandes negocios y ha ~nfluido en la 

foraación y defor•ación cu1tural de los •exicanos. 

En suma, esta investigación se avocar.a al aspecto 
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historiogrAfico de XEB en su calidad de emisora privada y en su 

actual funcionamiento como radiodifusora estatal, sin dejar de 

lado un elemento importante en su quehacer; la programación 

•Usical folkl6rica, que dio pauta a dos hechos: en sus inicios la 

e creó una serie de e.mi~iones con temas propios que no sólo 

identifican la idioaincracia del pueblo mexicano, sino también 

llevaron un •ensaje aed.iante el cual se promov1a la identidad 

nacional, de la cual estaba carente el pueblo. El vehiculo para 

lograr, en cierta medida, ese objetivo, fue la música vernAcula, 

cuyas letras reflejaron el sentir del mexicano que se sent1a 

dezarraigado de la nación. Más tarde, este mismo elemento musical 

-dada la evolución del medio- pasa a ser simplemente un 

espectáculo auditivo, aspecto que se demuestra 

componen los siguientes capltulos: 

con datos que 

CapLtulo I. En éste se da un panorama general sobre el 

funcionamiento de las primeras emisoras de tipo experimental 

aparecidas en la República Mexicana, as1 como el surgimiento de 

la primera estación instalada en México con fines comerciales, la 

CYB, quien en este aspecto marcó la pauta a seguir por otras 

estaciones. Asimis•o. se abordarán los objetivos trazados por sus 

propietarios en cuanto a programación se refiere, a la vez se 

se~alar~n los cambios que de e•isora pivada a estatal ha tenido. 

Capitulo II.- Aqui se describen los eleaentos huaanos y 

aateriales -instalaciones. personal técnico, directores, programas 

y estrategias publicitarias- que la conducen a marcar directrices 

en los diferentes áabitos de la radio. llevándola finalaente a 
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una consolidación. 

Capitulo III. Inforaación sobre el naciaiento de nuevas 

e11isoras que vienen a coapetir con la XEB y que llAs tarde la 

desplazan, sobre todo por las innovaciones en BUB series 

radiofónicas.lo cual peraiti6 atraer un einúaero de anunciantes 

aspecto que propicia que la aayoria de las estaciones, 

incluyendo a XEB. cayeran en la diEusión de una prograaaci6n 

sin contenido, es decir, aúsica -anuncios -aúsica. 

Para tratar de rescatar a la e•ieora del •odelo comercial en 

el que habia caido. se hizo ca~go de ella el Instituto Mexicano de 

1a Radio con el interés de convertirla en una opción dentro del 

cuadrante mexicano, y diferenciarla as!, de las existentes 

radiodifusoras coaerciales. 

Al final de esta investigación, se anexa aaterial que 

refuerza lo expuesto a lo largo de ésta, coao son: entrevistas 

realizadas al exgerente de XEB, Rafael cardona. la actual 

gerente, licenciada Alicia Ibarguengoitia y a los productores de 

radio, Jesús Elizarraráe y Alejandro Ortiz Padilla¡ y a la 

conductora Verónica Rascón: asi coao una serie de contenidos 

heaerográf icos relacionados con los personajes y las actividades 

que dieron vida a la radiod.ifusora. 
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CAPITULO 1. NACIMIENTO DE LA RADIO EN HEXICO 

Este capitulo 

surgi•iento de 

pretende dar un panora•a 

las pri•eras estaciones 

general sobre el 

experi•entales y 

coaerciales instaladas en la Repúb1ica Mexicana en la d•cada de 

loa veinte. En particular. la investigación se enfoca al 

secui•iento de la priaera eaisora comercial que surgió en México, 

es decir, la CYB de la Coapaft1a cigarrera El Buen Tono. 

1.1. PRIMERAS EMISORAS 

La telegrafia sin hilos, invento que causó sensación en el 

•undo, hizo su aparición en México a partir de 1920, a~o en que 

fuera asesinado el entonces presidente de la República, 

Venuatianano Carranza. Ante ese aconteci•iento , se eligió como 

aandatario interino a Adolfo de la Huerta quien tuvo por tarea 

inmediata sofocar diversas sublevaciones que en esos •oaentos se 

daban en el territorio nacional. 

En •edio de un aabiente político de anarquía. surgió la 

invitación hecha por la Co•pa~!a Harconi's Wireless Telegraph co. 

- con el objeto de introducir en el pais la telegraf1a sin hilos 

coao ya lo habla hecho en otros paises principalaente europeos 

al senor Felizardo Frias, Director de Telégrafos Nacionales, para 

que se hiciera cargo de las instalaciones inalAabricas de la 

federación. 



La propuesta no tuvo el éxito esperado ya que el funcionario 

se negó a aceptar esa labor. pues a au parecer, el Estado era el 

único responsable de proveer dicho servicio a 1a sociedad. 

Aparentemente, 1a negativa de Fe11zardo Frias serla un 

obsta.culo en el desarrollo de la te1egraf1a en México, sin embargo 

no fue asi, ya que e1 5 de septieabre·de 1920 el presidente Adolfo 

de la Huerta orden6 a Pascual Ortlz Rubio, secretario de 

Coaunicaciones y Obras Ptl.blicas que seleccionara el personal 

adecuado de esa insti tuci6n y lo enviar.a 

especializarse en loe estudios radiofónicos. 1 

Para el ano siguiente, es decir, en 1921, 

a Europa para 

estando en el 

poder el General Alvaro Obregón, se efectuaron las priaeras 

pruebas experimentales de telefonia inalaabrica, coao lo sef"fala 

en su arti cul~ periodi stico Javier Rangel quien indica que éstas 

se llevaron a cabo el 27 de septieabre, transmitiéndose desde 

varios puntos de la ciudad, entre ellos el Palacio Legislativo 

hoy •onu•ento a la Revolución -, y el Teatro Ideal, donde los 

heraanos Adolfo Enrique y Pedro Gó•ez FernAndez, hicieron 

funcionar un transmisor con una potencia de 20 watts, adeaás de 

ser loe conductores del prograaa que constó anicaaente de dos 

melodiaa interpretadas una por José Hujica y la otra por Har!a de 

los Angeles G6•ez Ca•acho. A partir de esos aoaentos tanto los 

1x. Rangel. "Apuntes para la historia de la radio en México". 

~- Dic-01- Ene-02. (Ia. Parte) P.8. 
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her•anos Gómez co•o el empresario de la emisora, Pedro Barra 

Vi11ela, continuaron trane•itiendo por espacio de tres •eses, loe 

sábados y do•ingos de las 20 a 1as 21 horas. 2 

E.misiones de esta !ndole se siguieron efectuando desde los 

llanos de Balbuena y de San Angel. 

Los radioaCicionados continuaron experi•entando ya no sólo en 

el Distrito Federal, sino que el interés por esta labor se 

extendió a otros estados, como Cue el caso de Monterrey donde la 

emisora deno•inada NOTRE-DAHE lanzó al aire su primera eJmieiOn el 

9 de octubre de 1921¡ en la que to•aron parte la soprano Maria 

Haldonado, el tenor Aubre Saint John, el solista José F. Barragán. 

y el decla•ador Eudoxio Villarreal. Estos trabajos los encabezó e1 

pionero de la radiodifusión de esa ciudad, Constantino de TArnava. 

Asi•is•o, el 21 de octubre del mismo a~o. en Chihuahua, e1 

gobierno local adquirió loa aparatos necesarios para instalar una 

planta de la RADIO TELKPHONE COHPANY, •ediante la cual los 

técnicos de la estación se pusieron en contacto con Ciudad Juárez 

a la vez que se enlazaron con la Ciudad de Los Angeles California 

donde en esos •o•entos se trans•it!an conversaciones y piezas 

•Usicales3 . 

2 Idem. 
3 F. G~lvez. "Loe Albores de la radio"'. Información Cient!. Cica y 

Tecnoi6gica. Ceb. 1984. p.8 
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1922 •arcó una nueva etapa en el área radiotelefónica, Ya que 

los radioaficionados •exicanon conjuntaaente con una agrupación 

perteneciente al Colegio Francés de la Ciudad de México 

constituyeron 1a Liga Nacional de Radio - LHR -, organización que 

tenia por •eta desarrollar un intercambio de experiencias. Bate 

grupo lo encabezaron el Ingeniero Jorge Pereda, quien operó desde 

Hixcoac, el Ingeniero salvador Francisco DoaenZ:..in el cual 

trans•itió desde Azcapotzalco, Juan Buchanan L6pez desde san 

Rafael, •ientras que José Allen se encargó de hacerlo desde las 

calles de la Soled.ad; todos ellos ae convirtieron en incansables 

luchadores que buscaron elevar el nivel. de1 servicio 

radiotelefónico. 

El af'ío de 1923 se caracterizó por la transforaación de la 

radio al aparecer los pri•eros proyectos sobre los 1ineaaientos a 

seguir por ésta , as! coao por el surgi•iento de las priaeras 

emisoras de tipo co•ercial y cultural, a esta Olti•a pertenecieron 

la del. periédico El Hundo', cuyo director era Hartin Luis Guz.án; 

la I-J propiedad del argentino Francisco C.SteCCens y la J-H 

construida por su propietario Jos~ de la Herr4n. 

Segijn Antonio Ruiz, cronista de Revista de revistas 1a 

inauguración de la J-ff fue un aconteciaiento esperado con gran 

entusiae•o, tanto por sus rea11zadores coao por los radioescuchas 

de la capital y de los estados, quienes prepararon: 

receptores de 6alen.a. otros de bulbo y los 
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altoparlantes que en Ll.4far de Los audifonos. permit!an a 

toda La familia~ hasta a Los invitados Las casas, 

escuchar el maravilloso invento en el silencio que 

lmpon1.a La matria de La radiodi/U$i6n. 4 

Ante esta expectación, el 19 de •arzo de 1923 a las ocho de 

la noche abrió oCicial•ente sus transaisiones la 3-H, conocida 

taabién coao la emisora de la Secretarla de Guerra y Marina. 

Su programa inaugural, inició con las palabras del entonces 

Coronel José Fernando Raairez, poeterioraente to•ó parte la banda 

del Estado Mayor de esa Secretarla quien interpretó varias piezas 

en honor a José de la HerrAn. Sus eaisionee se llevaron a cabo los 

jueves de las siete a las nueve de la noche, y se radiaron desde 

la casa del Coronel Raa.trez ubicada en la calle Reloj hoy 

República de Argentina -; por ahi desfilaron los cantantes •As 

afaaadoe de esos •omentos, algunos de ellos fueron: Juan Arvizu, 

José Hujica, Harla Romero, Néator Hesta Chaires, Harianito 

Raairez, la Chacha Aguilar y Merla Luisa Escobar. 

A aediadoa de febrero de 1923 el duerro de la Casa del Radio, 

Raúl Azcárraga, junto con aua colaboradores Gustavo Obregón y 

Jorge Marrón, se unieron al director de El Universal ilustrado, 

Carlos Moriega, para realizar una seri.e de pruebas con un 

4A. Ruiz. ":rnauguración de 1a pri•era radiodi.fueora en Héxico". 

Revista dg rgyietae. 21-feb-1986. p.48. 
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trans•ieor de so watte5 . Há.s adelante, en septieabre del •is•o 

aNo, la CYL au•entó su potencia a 500 watts. Este evento •ereció 

su p(Jblicación en ld pri•era pagina del diario antes citado, el 

cual dio nota de las grandes figuras que participaron en su 

inauguración, entre ella~ Andrés Segovia, calificado co•o el 

aejor guitarrista del •Undo; el co•P<>Bitor Hanue1 H. Ponce; una de 

las mejores intérpretes de baladas coao 1o Cuera Celia Hontalván, 

as! co•o Hanue1 Hap1es Arce, creador de un poe•a dedicado a la 

radiofonia; el concierto se transmitió a las ocho de la noche. 

Por otra parte, 1os •iembros de la Liga Nacional de la Radio 

- LNR - for•aron en junio de 1922 el Club Central Mexicano de la 

Radio - CCHR - y el Centro de Ingenieros cr Un a~o m~s 

tarde, el 6 de marzo de 1923 a•bas agrupaciones se fusionaron y 

dieron origen a la Liga Centra1 Mexicana de la Radio - LCHR -, Al 

frente de la organización estuvieron el profesor Felipe Sierra, 

Francisco F. Oomenzain, Modesto Rolland y Manuel Stampa. 

Otro suceso que vino a justificar los Ca•bios en •ateria 

radiofónica fue su reglaaentación. Los primeros pasos en este 

renglón los dio la Liga Central Mexicana de la Radio al entregar 

al presidente de la República, Alvaro Obregón, un proyecto sobre 

5 Respecto a la fecha conviene aclarar que F. Gálvez Cancino seffala 
en su tesis Los felices de1 alva, pri•era d~cada de la 

radiodifusión aexicana que el aconteciaiento fue el e de •ayo de 

1923, •ientras que X. Rangel,. indica en la revista An1!ll!§ que 

ocurrió a •ediadoa de febrero del •ia•o a~o. 
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los lineamientos seguir por la radío. Este docu•ento Cue 

rechazado por la Dirección General de Telégrafos al no coincidir 

con los puntos que este últi•o hab1a foraulado Y puesto al 

conociaiento del pablico4~ 

Al no haber un acuerdo entre los intereses de aabos 

organisaos, el aandatario de la nación ordenó foraar una coaisión 

en la que se reconsideraran los puntos de vista de los 

interesados. Finalaente, el 19 de junio de 1923 se aprobaron los 

requisitos para instalar receptores radiotelefónicos y se 

concretaron en un reglaaento al que debian apegarse todos aquellos 

que desearan o hubiesen llevado a cabo la instalación de emisoras. 

una vez acatadas las disposiciones, la Liga Central Mexicana 

de la Radio decidió realizar la primera Feria Internacional de 

Radio; para su apertura se invitó al presidente de la República 

6El conflicto se debió a que la Liga Central Mexicana de la Radio, 
en ningun aoaento hizo alusión en su pliego petitorio al pago por 
el uso de los receptores, en tanto que la Dirección General de 

tel4grafos iapuso un pago de 200 pesos anuales por el uso de los 
•~saos. para profundizar sobre este aspecto Véase la tesis antes 

c~tada de F GAlvez Cancino. p.285. y de X.Lombardo Los origenee de 

la radio en México y 1a inf1uencia de la XEW 1os al"íoa 
~.p.35. 
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Alvaro Obregón. El evento se efectuó del i6 al 30 de Junio de 1923 

teniendo coao sede el Palacio de Hineria. 

La i•portancia de la feria radicó en la exhibición de loe 

aparatos receptores y en la realización de eaieiones 

experimentales. las cuales eran trane•itidas diariaaente por 

estaciones co•o la J-H. la Casa del Rádio y la VTP. Aei•is•o, en 

los corredores del Palacio de Hineria, se instalaron los pueatos 

de les casas comerciales que hablan introducido en el •ercado los 

aparatos e i•PlEmentoa de radioteleforúa; esto con el objeto de 

i•pulear la venta de los recep.tores entre loe adeptos que cada di a 

iban en auaento, y a la vez se demostró que en •ateria de 

tecnologia la vanguardia la llevaban las co•paftias transnacionales 

PARKBR, WBSTINGHOUSB, RCA, BRLA, TELBFUNKEN entre otras y, 

finalmente, se dio a conocer la trascendencia que tenia la 

radiotelefonia para México, el encargado de hacerlo fue el 

secretario de la Liga Central Hexic~na de la Radio, Modesto 

Rollan al sei"ralar 

se podría desa.rroLLa.r una enorme Labor educativa entre 

nuestro puebLo que tiene una civilización tan 

heteroeénea y aL mismo tiempo Labor de propa6and.a para 

todos nuestros recursos naturales y para nuestra cultura 

en 6enerat en eL extranfero. aprovechando Las ondas 

hert2iana.s que providencialmente pueden servir dt!i 

vehicuto precios1simo para nuestra evolución. La /atta 

de comunicacionas en nuestro paJ.s es patente y el Radio 
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podr!a pon•r má.s •n contacto Los msxtcanos 

tmpuLsarLos con est• pa.$0 a La s•nda del pro6reso. 7 

Co•o puede apreciarse, se ofreció un panora•a bastante 

halagador en tanto se enfatizó la labor social que podia 

desarrollar el aedio y el cual Podr~an llevar a cabo las empresas 

trasnacionales - dueNos de loa aparatos receptores - al encontrar 

en tMxico un mercado abierto participativo de este aedio. No sólo 

ellos sino taabién aquellas eapresas o casas co•erciales que 

ver!an en la radiodifusión una •anera de autopublicitarse, 

haciendo uao del estilo coaercial de emisión equivalen~e a 

finanaciaaiento de procraaas atractivos que cautivaran a sua 

radioescuchas, teniendo coao base, las experiencias locales y las 

obtenidas de otros palees. 

Coao puede observarse, en esos ao11entos la radio ofrecia 

ciertas ventajas con respecto a otros aedios coao podian ser la 

prensa, el cine y el teatro. que en cierta foraa requer!an de un 

público apto para entender los aensaJea, lo cual quedó li•itado 

sobre todo para la prensa debido al al to 1 ndice de analfabetisao 

que preva lec! a en el pal a. La radio en caabio ten! a la 

particularidad de llegar a todo tipo de público, penetrando hasta 

loa lugares aá.a apartados. 

7 ''Inauguró ayer el e. Presidente de la República la gran feria de 

la radio"· El ne-..._crata. 12-Jun-1923. (2a. sec.) p.9. 
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I.2. NACIMIENTO DE CYB 

Hasta eate aomento la radiotelefon1a aftadió a las ~gines 

de su historia el naci•i~pto de varias emisoras experimentales y 

por tanto efiaerae, ahora habría que adicionarle el de una 

amtac16n perenne. la CYB perteneciente a la Co•pa"ia Cigarrera El 

Buen Tono S.A. 

Según declaraciones hechas a la prensa por Raúl Az~rraga. 

duel"fo de la casa del Radio, el surgimiento de la emisora se debió 

a que él aconsejó a los funcionarios de la cigarrera José J. 

Reynoso. gerente, y Juan de Bereza, publicista, que instalaran una 

planta de radiotelefonia a través de la cual divulgarian los 

productos de su f~brica de cigarros El Buen Tono as! co•o los de 

la Casa del Radio, ésta los abastecerla de aparatos receptores con 

los que se preaiaria a la clientela a cambio de un determinado 

qaaero de cajetillas vacias de cigarros del Nú•ero 12. idea que 

de inmediato pusieron en •archa y siguiendo e1 lema de su empresa 

Sie•pre Adelante, adquirieron la p1anta transmisora. 

Conviene destacar que •eses antes de 1a inauguración de la 

estación. la Co•pa~ia El Buen Tono preparó una serie de 

desplegados que captaron la atención del público, as! por ejemplo 

en los diarios de aayor circulación de 1923 se pueden leer entre 

otros. los anuncios siguientes: 

Et Buen Tono dispondrá la eroaación de 

fuerte que destinará a la compra de 
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transmLsora ~e radLotel.e/onia, l.a cual será instalada en 

breve en su ma6"-!/ico edificio de l.a Plaza de San Juan Y 
por msdio de ta cual. tos habitantes de Héxico podrán 

s•6'Jir paso a paso. mAs bü;m dicho palabra a palabra tos 

sucesos 11\As importantes, ya sean de orden social., 

pol.1tico, económico o artístico-. que s9 r8eistren en 

Héxico., ••• El. Buen Tono transmitirá fielmente y con una 

potencta prodi6iosa tos prosrama.s de conciertos. ópsras, 
funcions-s teatrat8s, que se efectúen en esta capital y 

con esto ta important• neeociaci6n qu• tambtón se empgNa 

en complacer at póbl.ico, habrA l.o6rado uno de 11\As 

seftala.dos triunfos. 8 

La empresa continuó con su estrategia publicitaria en los 

periódicos capitalinos, en algunos de lo cuales' aei"ial6 que e1 

i•pulso otorcado a la estación no era con la intenci6n de 

anunciar sus aarcas de cigarros, sin embargo, en lo publ~cado en 

El Universal de junio de 1923 se demostraba lo contrario: 

El. Buen tono siempre se ha identificado en nuestra vida 

y ahora encuentra ta más bel.ta ocasi6n de comprobarlo. 

Cuando c:t.ntro de muy poco t tempo comience a /un.e Lona.r su 

estación. transmitiendo para sota2' de sus consumidores 

cada. dia en. tas horcs que previamente fijen, todo 

fwn.a.dor da cisarritl.os El. Bu.en Tono, podrá. cómodamente 

~sde .su alcoba y al mismo ti•rnpo qu9 60;aa d9 ta. 

delicias de su ciearritto y ve formarse en el. espacio 

8 "CE1 Buen Tono adquiere gran. eetaci6n]"'. R1 Universal. 

17-Jun-1923. p.9. 
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fi.tf'U.I'as capri.ehosas del. humo bl.anco y perfwno.do o(rá l.o 

que suced. en l.a ~trópol.i. 9 

Resu1ta obvio que esta invitación fue una •a ni obra 

publicitaria que supieron •anejar adecuadamente 1os propietarios 

de la empresa cigarrera, tanto para lanzar la estación co•o para 

pro•over 1a extensa ga•a de cigarrillos en sus diferentes 

denoainaciones: Pri•oree. Gardenias. ~aapeones, Mascota. Turcos y 

Flor de aenta. 

Esta campa~a merecerla hoy en dia el repudio popular debido a 

la expedición del Reglamento. para la protección de los no 

fuaadores del Distrito federal, - 19 de octubre de 1990 en el. 

cual se prohibe el coneu•o de cigarrillos en lugares p(lblicoe. con 

lo que se pretende disainuir los altos indices de contaminación 

aabiental en . una de las ciudades aAs grand.ea del •undo co•o lo ea 

México. 

Ahora bien. habria que hacer un paréntesis en cuanto a las 

•arcas de cigarrillos de El Buen Tono y agre.gar que éstas 

servían no s6lo co•o el medio de propaganda coaercial sino que las 

ilustraciones de sus envolturas se utilizaron para reflejar el 

colorido y la expresión de la vida popular de México. que se 

conjugaron en lo que ellos deno•inaron El Arte en foéxico a trav~a 

de loa carteles de Rl Buen tono S.A. Y mediante ioa cuales se 

9 "CLa estación cigarrera)"'. K1 Uniyerea¡. 24-jun-1923. p.2. 
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dieron a conocer o bien se rememoraron aconteci•ientos y 

persona1idades del •edio artl.stico. político. taurino e histórico 

y son •ueatra de la búsqueda incansable por conseguir originalidad 

en la difusión co•ercJ:al de la eapreaa. 

Precisa.ente esa originalidad los llevó a utilizar en el a~o 

de 1910. tirae có•icae. en las que de •anera chusca se relataban 

una serie de historias que bien podian girar en torno a la fealdad 

transfor•ada inatant~neamente en belleza. la realización de una 

estupenda faena taurina por a1guien que nunca hab.1 a pisado esos 

terrenos. devolverle la voz nada •anos que a Carusso. evitando una 

operación. poner•e en contacto con el Dios Neptuno. estrechar 

relaciones aaistoeae un toro y un cocodrilo o bien utilizar un 

sofisticado aparato para saber si las aujeres solteras llegarían a 

casarse; todo ello podia ser posible aieapre y cuando los 

protagonistas consu•ieran los cigarrillos de las marcas: Héroes de 

la Paz, Alfonso XIII y Canela Pura. Ratas ingeniosas tiras y los 

carteles se anexan en el apéndice de esta investigación. 

Bl uso de la publicidad por parte de Bl Buen Tono se remonta 

hacia 1eao cuando lanzó al •arcado la priaera historieta conocida 

en el Pa!. e bajo el ti tu1o Historia de una mujer, la cual eatA 

considerada co•o el antecedente mAs re•oto de la historieta 

aexi.cana; sobre ésta. Irene Herner senala que eran historietas 

audas obsequiadas dentro de cada cajeti1la de cigarros. 10 

10
1. Herner._.Mi.tos Y •onitoe historietas y fotonovel.as en léxico· 
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Otro •xito lo obtuvo al financiar el pri•er dirigible que se 

observó en la República Mexicana. Este era un globo en Cor•a de 

puro, con un pequef'i'o Cuaelaje por el cual corria el aviador para 

efectuar sua evoluciones, el osado ho•bre era un estadounidense de 

apellido Ha•ilton. 11 Finalmente se au•a a e11ta lista de ca•paf"l'.aa 

publicitarias el i•pulso que dio a la aeronavegación al conseguir 

el 14 de •ayo de 1910 que Manuel l.ebrija tripulara un avión 

Bleirot, aconteciaiento que quedó plaa•ado en los anales de la 

historia, al ser el segundo vuelo realizado en H6xico. 12 

Esas experiencias publici~arias sirvieron para que la e•presa 

viera en la radio un lledio que acrecentara el mercado de sus 

productos y con esa perspectiva la Co•paf'lia cigarrera de Kl Buen 

Tono S.A. lanZÓ al aire la primera estación comercial en México. 

Es interesante citar que esta táctica publicitaria no s61o 

fue llevada a cabo por esta emisora, aino que .as adelante la 

utilizaron eatacionea co•o la XBW cuyos dueftos eran y continúan 

hasta la fecha coao accionistas de eapresas iaportantes entre las 

p.7. 

1 J."E1 Buen Tono dio brill.antés con sus arreglos fl.oral.es". JU. 

\¡niyersal 1 h1gtradg. abr-1924. p. 1-2. 

12
cCr. F. G.!.1vez Cancino. op. cit. p.190. 
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que destacan: cadenas de radio y televisión. agencias ligadas a1 

ra•o de la publicidad, además de ser editores de diarios. 

libros y revistas; aa!•is•o son accionistas de e•preeas co•o la 

ctne.matogrAfica, l.a diacdgrAfica y la autoaotr!z. tan sólo por 

aencionar algunaa. 13 

cabe destacar que este factor de coaercialización es una 

caracter1at1ca que hoy en d!a es iaprescindible a los aedios de 

co•unicación. ·Al. respecto, la iÍiveatigadora FA ti•a FernAndez 

seflala que este eleaento no ea privativo de esta época, sino que 

ae inicia con ei naciaiento de lo• propios aed.ios. en el caso 

especifico de la radiodifusión, es propiciado por los t1rup<>s 

•conómico• que- impulsaran •l naciente invento de la radio a 

principios de Los a.ríos veinte, Los cuales no forjan S1J capital en 

La expansión del nuevo medio ..... son srupos d6' relevancia 

econ6mica en La primera década del sieto 14 y ven una fuente para 

incrementar su capital en esta industria al no poder invertir en 

otras actividades lucrativas coao lo fueron en su oportunidad las 

industrias del ferrocarril, la banca y la ainer1a, ante las 

consecuencias del aovi•iento araado de 1910. 

13a. TreJo. "Los aedios en ~xico".11 Cptidiang jul-ago. 1987. 

p.208. 

14P. Ferná.ndez. El Estado y la televisión. Nueya Po11tica. 

Jul-eep-1976. p.273 
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Por otra parte, se encuentra e1 sinnú•ero de reglamentos que 

han sido expedidos en diferentes periodos presidencia1ee, 

per•itiendo a 1os duef'los o concesionarios i•plantar libre•ente la 

radiofon1a comerc:l.a1. De esta •anera, el tenue control 

gubernaaental ha dado por resultado una progra•aci6n de nulo 

contenido que en todo caso no afecta los intereses econ6aicos de 

1os concesionarios. sino por e1 contrario, Astos se ven 

beneficiados al elegir los progra•as,que deben difundirse por las 

ea:l.soras. 

Continuando con la inauguración de la CYB, ésta se llevó a 

cabo la noche del 15 de septiembre de 1923, con una potencia de 

500 watts que la hicieron única en ese •o•ento en toda Aaérica. 

Cabe senalar que el 14 del aisao aes se efectuó la pelea 

entre los p(lg11es internacionales Luis Angel Firpo y Jack 

l>ellpsey, al téraino de ésta, antes que nadie •n Héxico dio la 

s•n.sacíonal noticia del r9sultado d9 la l~cha El Buen Ton.o. quien 

la recibió ~ra.cias al t9letJra:m.a •n.víado por la estación N. L, 

insta.lada 9n Polo Graund d9 Nueva. York. 15 Este evento tuvo lugar 

dentro de las pruebas experi•entales de la propia estación. 

Dos hechos trascendentales se hicieron presentes en su 

apertura: el priaero de el1os quedó de •anifiesto en la voz para 

ese entonces desconocida, de Enrique w. curtis, quien tuvo 1a 

1511 [Avisos CYB]'". Hl Deaócrata. 16-sep-1923. p.17 
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tarea de retrans•itir la pelea de box efectuada el dia anterior 

con los pormenores de la •is•a. 

El otro aconteci•iento fue el pri•er grito de Independencia 

trans•i tido par la radio•.· celebrado por el entonces presidente de 

la Re¡:>ablica Mexicana Alvaro Obre¡i6n, quien por •edio de la 

emisora hizo llegar a los hogares •exicanos la tradición cultural 

de rendir ho•enaje a los héroes nacionales. 

AdeaAa de estos eventos se difundió un prograaa elaborado 

especialaente para esta pri•era emisión: 

l.- Apertura de los •icrófonos por el general José Fernando 

Raairez. 

II.- Discurso del doctor Antonio Martinez Cuétara 

III.- Canciones asturianas 

IV.-Audici6n de gaita t>Qr el faaoso gaitero Manuel Pérez 

V.- canciones asturianas interpretadas por Ramón Rionda 

VI.- Canciones con el coro Astur 

VII.- Palabras de su •ajeetad el rey de Espana Don Alfonso XII a 

los eepanoles de América16 

Ta•bién se contó con la participación de artistas 

provenientes del Conservatorio Nacional, entre los que destacaron: 

16
crr. F. G~lvez Cancino. op. cit. p.265. 
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Mari a Donis, Sofi a Pif'la, Carlos del Cast11lo y La•berto 

Castaf'fares. 

Cabe seftalar que e1 discurso pronunciado por Antonio Martinez 

-critico, autor teatral y fundador del Club Asturias- a través de 

los •icr6fonos de CYB, dejó entrever la trayectoria a 11eguir por 

la •1s•a: 

En protJrama.s s1Jcest:'Uos í.rem.os dando a conocer at 

auditorio de ta Repilblíca y et Continente to m.A.s 

sobresatien.t• de c1Janto pueda. presentarse y enzalaa.r el 

nombre de Héxico :y dar conocer sus úal.or9s 

a.rtistícos ..... dentro de ~uy poco las ondas hertzianas 

tt•1.1a.rAn, a t.ra'UéS ct.t espacio. a todos tos á.mbítos de 

l.a ti9rra, l.as l'J'Lá.s intensas palpitaciones de ta 1.1ida 

mundial acortándose de esta forma y de man.era increibl.e, 

tas distancias ••..• y correspon.t:UlrA a esta radídí/usora 

por ser t.a pri.mera que se instala en Hltxico y Et Buen 

Tono S. A. que La. patroci.na, et honor da haber dado un 

paso decisivo en. el camino d&l. pro15reso. 17 

Era una tarea dificil de emprender, pues para ellos todo era 

nuevo: habla que experi.•entar para tener conoci.•ientoe del aedio 

radi.f6nico, es deci.r, ponerse al corriente en cuanto a 1os 01t1•os 

avances técnicos; para no quedarse a la saga, tendr1an que 

•antenerse en el aire y no esfuaarae coao sus antecesoras, además 

de adentrarse en el gusto de las diversas clases sociales que en 

aquel1a época se divert1an con las pel!culas Al•as Tropicales, 

17
Ibide•, p. 272-273. 
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Sans~n y Dali1a, Lirio entre espinas, Una mujer de Par!s, 

proyectadas en los cines Ufa, Rialto, San Rafael, Monte Carlo, 

Hajestic, Lux, Royal y Maria Guerrero, por •encionar algunos; 

•ientras que por las noches aeistian a los teatros: Arbeu, 

Principal y L1 rico en donde se representaban comedias como ºLoe 

Abios, La gran familia, En cuerpo y alma, Las calamidades del 24, 

en todas ellas destacaban las actrices Maria Conesa, Maria Teresa 

Montoya y Gloria Gil Rey entre otras. También 

óperas y zarzuela•. 

se presentaban 

Punto y a parte fue el Te~tro Iris que se caracterizó por 

irse a loa extreaos en sus escenificaciones, deade la frivolidad 

del ea-ta-clan, -cuadros rApidos con senoritas seaidesnudas- hasta 

el estilizado ballet de Ana Pavlova y los fines de semana acud1an 

a las corridas taurinas donde se alternaban las figuras del 

•oaento coao Rodolfo Gaona, Dieco Hasquiran, Juan Bel•onte, 

Fer-1.n Espinosa "Ar•illitaº o bien presenciaban funciones 

box~sticas, donde deatacaban los pOgiles nacionales y extranjeros 

coao: Tony Fuentes, Luis Angel Firpo, Merced Montea, Arturo 

Villalón, Luis NAjera, .Uxi•o Zaftiga y 3ack 3ordAn, entre otros. 

Ante esta variedad de eapect•culos los directivos de la CYB 

enfocaron sus esfuerzos a captar la atención del público aediante 

una prograaación que la harian singular, al difundir series 

roaAnticas 1 policiacas, obras teatrales, controles reaotos, 

eventos deportivos, asi co•o en dar a conocer a los mOsicos e 
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intérpretes de 1a •Osica popular •exicana; aunado a e1lo estuvo 

su tradicional linea publicitaria en los principales diarios 

capitalinos. donde se invitaba a sintonizar la e•isora. 

. ' 
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I.3. LA CYB Y SUS CAMBIOS DK KSTACION PRIVADA A KSTAl'AL 

CYB fue el noabre oficial con que inició sus trans•isionee la 

estación cigarrera perteneciente a la Co•paftla El Buen Tono 

S.A., empresa instituida por el francés Ernesto Pugibet, Julio 

Pugibet y Andr-4-e Kizaguirre en 1884, según lo publicado en la 

revista sucesos, la cual ofrece un aaplio panorama sobre el 

surgiaiento de esta factoría y su creador. 

Esta fábrica denominada El Buen Tono, sucesora de Las de 

EL Ideal y La Hascota. quedó establecida en la casa 

número f 2 de la cal Le de San Felipe Neri. ba;'o la razón. 

social de ERNESTO PUGIBE:T Y COHPARIA. 

Cuando Los ne8oci.os del se~or Pusi.bet iban viento en 

popa, su/ri.6 su propietario un revés. pu.es poco tiempo 

desp'l.J.és d9 establecido el nesoci.o, Lo vi.6 en mayor 

parte destruido por un lncendío ..... La. dessracia. dio 

perse8uirlo ten.Cl2'm.ente y la ruina al fin lletJ6 con La. 

enorme depreciación de la moneda. del n!quel. que era. La. 

que entonce~ circulaba. 18 

No obstante las adversidades por las que a traveso 

empresario francés, volviendo con mAs brice organizó y fundó e1 

el 

de enero de 1894 1a pri•era Sociedad An6ni•a El Buen Tono S.A. con 

la cooperación de su esposa Guadalupe Portilla, Andr4-e Eizaguirre 

y Francisco Pérez Vizcaíno. 

18
"Leg1 tiao triunfo del esfuerzo inteligente" 

17-ene-1933. p.34. 
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Una vez organizada la f Abrica de cigarros aas grande de 

Héxico, su fundador no descansó hasta conseguir que las acciones 

de dicha coapa~la se cotizaran en la bolsa de Parle y estableció 

sucursales de la tabacalera en Nueva York y en la Ciudad Lux. 

La visión de Ernesto Pugibet lo llevó a extender su caapo de 

acci~n a otras empresas coao la foraaci6n de la Societe Financiere 

Pour L' Industrie Au Hexique, asimieao fue accionista del 

ferrocarril de Monte Alto, de la f~b~ica de tejidos San Ildefonao, 

del Palacio de Hierro y del Banco Nacional de México. Ta•bién 

forjó una labor altruista al colaborar con las obras de drenaje y 

aluabrado eléctrico en la capital de la República, pasando por la 

fundación del Colegio Internado Nacional hasta foaentar el 

bienestar de sus obreros a1 construirles las priaeras casas de 

apartaaentoe. 

La iniciativa del sel"ior Pugibet coao se puede observar fue la 

parte intrlneeca que lo llevó a ser un gran empresario, reconocido 

aundialaente sobre todo por su factorla, la que a su auerte 

acontecida el 5 de aarzo de 1915 hered6 a su esposa hijos Ana 

Maria y Juan Ernesto; éste últiao siguió los pasos de su padre y 

decidió invertir en varias ramas de la industria, una de ellas fue 

la entonces incipiente radiodifusión que con el paso de1 tiempo se 

consolidó y 1a apoyó al lanzar la eaisora CYB, 1a cua1 fue de su 

propiedad por espacio de treinta aNos. 



ourante su primer lustro y bajo las siglas CYB. su labor 

consistió en atender a un público heterogéneo. En un principio 

trans•it~a todos los martes. jueves y sAbados, posterior•ente lo 

hizo durante toda la sem~.na aediante una prograaación <mica. En 

ese lapso de tiempo pasó vicisitudeá como cierres temporales por 

funcionar en diae en los que la situación politica era critica.Al 

respecto, aef"íala Raúl Azcárraga: mi. emisora CYL, al i6'\Jal que ta 

de El Buen Tono fue cerrada varias veces. el ó L timo que la 

cerró ¡u.e el jefe de armas de la Guarni.ción de ta Plaza. Arnut/o 

R. G6mez. Este mi.litar sostuvo que a través de mis micrófonos yo 

enviaba in/ormacL6n a sus enemi.sos y me la cta"USuró 19 

Asi•iB•o la e•isora se mantuvo a la espectativa ante la salida 

de estaciones co•o la CYL de El Universal ilustrado, la CZE de la 

Secretaria de Educación Pública, CYH de High LIFE, CYX del 

periódico Kxcéleior y la CY3 de la Compania General Electric, 

cuyos estadios no representaron un obstAculo en su ca•ino porque 

sus objetivoe fueron totalmente diferentes ademAa, su per•anencia 

en el cuadrante fue efi •era. 

Por otra parte. el ª"º de 1929 fue trascendenta1 para la 

radio •exicana pues nuestro pala se adhirió a 1os acuerdos 

19F. Gfl.lvez. "Balbuceo~ de la Radiodi.fusi6n. Entrevista inédita a 

Raó1 Azcarraga". lnfor•aci6n Cientifica y Tecnológica. Feb-1984. 

p.15 
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to•ados en la Conferencia Internacional de Teleco•Unicaciones 

celebrada en Washington, en donde se le adjudicó el uso de los 

indicativos no•inales XE y XF para las estaciones radiofónicas. De 

esta manera, la emisora tabacalera refor•6 sus siglas a XEB co•o 

se le conoce hasta la fecha. 

Un ca•bio no sólo de abreviaturas, sino de nuevos objetivos 

para su progreso, fue por ello que su~ dirigentes se propusieron 

hacer i•portantes •odificaciones técnicas: en 1933 aumentó su 

potencia original de 500 watts a 10 mil watts; nueve a~os •as 

tarde elevó su potencia a 100 ail watts en su onda larga y 10 •il 

watts en XEBT su onda corta, esta última ta•bién inaugurada el 15 

de septie•bre de 1923 les trajo •uchas satisfacciones pues las 

ondas viajaron a diversos puntos del mundo, entre ellos San 

Diego, Oklaho•a Ci ty. Tegucigalpa, Per(!, Suecia, Hadrid, Nueva 

Zelanda y el Polo Sur, lugar donde el famosos 

Rolland A•undsen captó la sef"íal de El Buen Tono, 

explorador 

gracias al 

excelente sonido en el que directa•ente intervino el ingeniero 

.ruan Buchanan. 

Se puede afir•ar que estos trabajos acrecentaron a la 

estación y le permitieron adentrarse en el gusto de los 

radioescuchas. No obstante, el haber marcado pautas y modalidades 

en los terrenos de la radiodifusión, la Co•pa~ia Cigarrera por 

•otivos que se desconocen -pues cabe apuntar que se trat6 de 

localizar •As información al respecto, recurriendo a material 

heaerográfico aei como a fuentes directas sin reeu1tado alguno 

decidió venderla en 1952 al empresario Luis Hart!nez Vertiz, quien 
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revivió a la der.aida emisora.respondiendo a las necesidades de una 

sociedad que vivia acelerada•ente y por tanto habla deeatisfacerla 

con novedosos progra•as que la •antuvieran en sintonización de la 

emisora. 

Por aquellos a~oe habia poderosas emisoras luchando entre si 

para captar un auditorio propio. No sólo an·te estos hechos tuvo 

que hacer frente el directivo. SiQo ta•bién ante un fuerte 

eneaigo, la televisión. Durante el primer lustro de los af'los 

cincuenta surgieron las televisoras co•erciales. bajo e.t:a 

deno•inación estuvieron XHTV canal 4 -31 de agosto de 1950-. XEW 

canal 2 -12 de enero de 1952-. y final•em.te XHGC canal S -18 de 

agosto de 1952-, las cuales poco a poco se llevaron hasta sus 

pantallas a los artistas surgidos en la radio. 

La afanosa lucha de Vertiz resultó infructuosa y dejó e1 

caaino libre al e11preaario E•ilio Azcárraga Hilao. quien la 

incorporó en 1958 al Siete.as Radiópolie, integrado por las 

emisoras XEW. XKQ y XEDK. Una vez coao parte de este grupo el 

director art1st1co Darlo Pastrana le i•pri•i6 a la XEB lo que 01 

denoainó Dina•iaao de la Radio Moderna. Ocho a~oa a~a tarde, en 

1966, Rogelio Azc~rraga instituyó la Organización Radiofonica 

Orfeón con una serie de estaciones entre las que figuró 1a XRB, la 

cual laboró bajo el sieteaa de progra•ación disco-anuncio, 

caracteristica pri•ordial de las estaciones coaerciales de1 

cuadrante. 
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La radiodifusora per•aneció en Poder de Rogelio Azcarraga 

hasta 1978. periodo en que era •anejada por la Organización Radio 

Fór•ula. En ese aismo aNo este grupo. al no poder cubrir ciertos 

adeudos financieros que ~n1a con varias dependencias. Corporación 

Mexicana de Radio y te1evisi6n organisao oficia1 decidió 

liquidar el fideico•iso rotulado Corpoaex a través de la 

Financiera estatal Soaex, quedando as1 

radiodifusoras del Distrito Federal 

Organización Radio Fór•ula. 

a la venta ocho 

que constitu1an la 

Era el aoaento clave para dar un giro al camino que la radio 

viene arrastrando desde sus orígenes y que aún persiste. la 

coaercializaci6n, la cual ha propiciado costuabres. intereses y 

sobre todo el desarrollo de una prograaación fundamentalmente 

auaical y no de contenido educativo. Estos linea•ientos son un 

obstáculo difícil de afrontar. pues sus dueNos se escudan al 

afiraar Eso es lo que el p~blico pide y con esta aentalidad han 

seguido funcionado aNo tras aNo. 

Algunos estudiosos en la aateria. ante estos hechos. han 

coincidido en exponer coao opción y no coao solución, la 

intervención del Estado, coao participante activo de la 

radiodifusión suaAndolo a eu tradicional sistema de autorizar y 

regular la actividad de los empresarios privados. 

Al respecto se citan algunas acotaciones realizadas en 

distintas circunstancias y tieapo, as1 por ejemplo: en 1938 el 
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diputado Mariano e. Vázquez del Hercado. interesado par la suerte 

de las eaisoras present6 a sus co1egas el proyecto de 

reg1a•entación a 1a fracción IX del art1cu1o 2 de la .LeY de 

secretarias y Departaa~tos del Estado para solucionar los 

conflictos que a su consideración obstru1an la evolución de este 

medio en pro de la ilustración del pueblo. 

La /atta de escrúpulos de los s•r6ntes y directores 

Cll"tisticos de las radiodifusoras comerciales de Héxico, 

cuyo desl'Tt9S'U.rado ªPf!l60 al lucro y la explotación, 

deot•rmLitó que enfocaran la política ds st.tS activtdades 

/ut"UX'as hacia un.a y sola perpectiva: el nesocio; losrar 

maenJ./Lcas utilidades en el menor tiempo posible ..... 

sin preocuparse da que esta tabor fuera o no demoledora 

de ta cultura del pt..1.eblo. 20 

Su propuesta en concreto era la participación del Estado el 

cual foraar1a e1 Consejo Superior de Radiodifusión y su función 

seria la de atender los problemas y asuntos radiofónicos que el 

gobierno so•etiera a su consideración. asi ais•o. presentarla las 

propasicionea para la organización, funcionaaiento y desarrollo de• 

las estaciones oficiales y privadas con las que se aantendria en 

constante contacto para todo proyecto de ley. decreto, etcétera 

que concerniera al régiaen de la radiodifusión. 

20s. Novo. La vida en fié"xico en el periodo presidencial de t.!zaro 

~- p. 178-179 
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El Consejo ta•bién ae encargarla de supervisar que las 

estaciones cedieran una hora de su tiempo al Departa•ento Autóno•o 

de Prensa Y PUblicidad (DAPP), para la transmisión de progra•as 

que elevaran la cultura del pueblo. 

Por otra parte. catalogó a la aósica co•ercial coao insana y 

•orboea y dispuso por lo tanto que la.aúsica popular mexicana se 

dividiera en: •úeica aborigen, actual y criolla o mestiza del 

ca•po y de la ciudad. Para redondear su trabajo pidió a los 

anunciadores cu•plieran con loe siguientes 

conociaiento del lenguaje nacional, historia universal 

requisitos: 

historia 

de la literatura. en tanto que loa directores art1sticos cubririan 

la historia de América, araon1a, contra punto, fuga y 

orquestación. Con estas aediadas pretendió sanear el aedio de 

difusión. 

El diputado, Antonio Castro Leal exaainó en 1969 la situación 

de la radiodifusión : 

Disponemos de un medio extraordinario de dif'U.Si6n y 

hem.os ttesctdo a ponernos de acuerdo en qué es lo que 

debe difundir, qué in/orm.o:ci6n, qué introducción. qué 

mensa;'e deben de ser materia de esa dif1J.Si6n.. Pudiendo 

ttesar en 1.!n momento a 500 millones da psrsoru:zs. et 

mundo no sabe toda.vla que decirles ..... esta es 

triste, la trásica situaeión actual de ta radto. 21 

21
A. Castro. Los •edios de po•unicaci~n de aasas en H&xico 
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R1 lo atribuyó a dos factores: los programas triviales Y la 

producción de los •isaos realizada por organisaoo coaerciales. 

Las so1uciones que ~portó fueron: que el Estado controlara la 

radio, al disponer éste de aaplios aedios -personas e 

instituciones- podria elaborar series de diversas clases para 

satiafacer a tocio tipo de auditorio, taabién afira6 que el Estado 

no da setj1.J.ridad absol.uta de que vaya a meJorar ta cal.id.ad de sus 

pro6r0hla.S •. •.. Sitffnifica que ptJ.ede or6anizar Libremente, como Le 

pl.o..aca, sin ninsun.a di/lcuLtad ..... cómo vaya a Or8anizar esos 

servicios. qué prosr<:una.s va a difundir. qué orientación l.es va a 

da.r, ese es un problema distinto. 22 

Por ello instó a las Universidades a eaprender estudios 

acerca de las condiciones en las que trabajaba la radio -náaero 

de radiodifusoraa en la República Mexicana, horas diarias de 

operación, capita1es invertidos, quiénes eran sus propietarios 

etcétera-,_ obteniendo una serie de estad1sticae que puedieran ser 

consultadas por el gobierno para que a su vez éste orientara y 

mejorara la situación de este aedio. 

Consecuenteaente, subraya la razón principal por la cua1 

debe utilizarse al aAxiao la difusión de la radio. 

22Idea. 
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Existe todavia en ta República un 40% de analfabetas. 

Por otra parte. nuestras escuetas primarias y 

secundarias son in.suficientes..... O.spu.•s nuestra 

producción de Libros es muy pBqueftao un.a tirada de 5 mil 

eiempLares ..•.. Y en cuanto a tos pBriódicos. ta ciudad 

de Héxico. con sus 7 mLttones de habitantes. no tiene un 

soto periódico con un tiro mayor de 120 m.it ejem.ptares. 

Habria que mencionar adem.A.s La dist>*'rsi.6n d9 ta 

población. Existen numsrosos pequeftos poblados de 2. 500 

a 3. 000 habitantes. re6adoS en ia R•ptlblica; aleunos 

untdos por ferrocarri. l o ca.minos carreteros; pero 

todavia muchos de ellos de dificil acceso. 23 

Obsérvese que entre uno y otro an6.1iaia hay 31 a~oa de 

distancia y en ese tiempo no hubo 1a menor iniciativa por parte de 

.las autoridades co•petentes por afrontar dichos probleaas loa 

cuales para 1972 se incrementaron. Al respecto, Miguel Angel 

Granados Chapa dio a conocer en uno de sus libros. la gestación de 

un debate artificial entre 1a Secretaria de Co•unicaciones y 

Transportes y las concesionarias por el aal uao que éstas últi•as 

hacian tanto de la tv. co•o de la radio. lo cual solucionaron con 

un regla11ento de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Que le)'os de contrariar prácticas. Las mismas 

prácticas que hablan sido condenadas, que hablan sido 

tan acremente por 

eubernamentales, les ra.t ific6 la 

BanancLa. por la 6anancia •Xcestva 

tos funcionarios 

evocación por ta 

el uso de Los 

medios de comunicación. que por su propia naturaleza 

23Ibide•. p.31. 
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son., n.o debieron. ser. de propiedad particular, sino 

propiedad del.a Nación entera. 24 

En cierta •edida, estas propuestas fueron 11evadas a 1a 

práctica en 1979, al trafar el Estado de intervenir de una manera 

•As activa en 1a radiodifusión asi, tras una serie de 

negociaciones, por acuerdo de la Secretaria de coaunicaciones y 

Transportes (SCYT) y de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Púb1ico (SHCP) tres estaciones de radio, XEB -de cobertura 

nacional, con una potencia de SO •il watts y en 1a frecuencia de 

1,220 khz, trans•itiendo 1as 24 horas-, XERPM -transmitía 20 horas 

de aúsica •oderna en inglés, con una potencia de 10 mil watts, en 

la frecuencia de 660 khz- y XEMP -en la frecuencia de 710 khz, con 

Potencia de 1,200 watts, con 20 horas de transmisión de música 

internacional- fueron asignadas a la Dirección General de Radio 

Televisión y Cine11atografla (RTC) para su operación, producción y 

progra•ación . 

Otros grupos radiofónicos se interesaron por las estaciones 

antes se~aladas, pero no les fue posible adquirirlas, ya que la 

finalidad de los dirigentes gubernamentales era el de iaprimirles 

otro sello el. Estado Las util.'i.2ará para difundir series y 

pro6rama.s de verdadero contenido soclal., cultural. educat 'i.vo. 25 

24M. Granados. Hyepen de la cowynicación en México. p.60. 

2511Tres estaciones de1 D.F. pasaron a •anos del Estado••. El 
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Kse fue su objetivo y lo pusieron en •archa al cambiar el perfil 

de las e11isoras por indicaciones de su entonces titular Margarita 

L6pez Portillo, quien decidió que su prograaaci6n fuera 

b.6.sica•ente para proaover a los autores de aúeica aexicanos. 

· Con el objeto de evitar el reaago histórico del Retado. en el 

ª"º de 1982 se decretaron reforaaa y adiciones a la ley Org6nica 

de la Adainiatración Póblica Federal, en el articulo 27, fracción 

XXX y XXXI, mediante las cuales ae faculta a la Secretaria de 

Gobernación para coordinar la Coaunicación Social del Estado. 

Haciendo uso de este derecho, en aarzo de 1983 el aecretario 

de Gobernación, Hanuel Bartlett Diaz, por ordenes del presidente 

de la República, Higuel de la Madrid Hurtado, encabez6 la sesión 

de reestructuración del Sieteaa de Coaunicación Social del 

Gobierno Federal. 

Hn lo. concerniente a la radio, a fin de llevar a cabo la 

descentralización y desconcentración en aateria de coaunicación 

social, el •andatario de la República aexicano, Miguel de la 

Hadrid Hurtado, decretó el 23 de aarzo de 1983 la creación del 

Instituto Mexicano de la Radio CIMKR), coao organiaao público 

descentralizado con personalidad Juridica y patriaonios 

en 1os tér•inoa establecidos por la Ley Organica 

EXAAlgigr. 

21-feb-1978. p.11 
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Adainistración Pt'.lblica Federal, en su articulo 27 Fracción XX. De 

1os 15 articulas que forman las funciones a seguir por este 

organis•o se extrae el segundo articulo por ser 1a coluana 

vertebral del aiaao: 

I. - f"ormutar tos pta"!t:ts y pro6rama.s de trabajo que se 

requiere para et c'Uln.ptimiento d• ~u objetivo: 

II.- Promover y coordinar tas actividades radiofónicas a 

través de las ent idc.d.s que opere y da tos demás 

in.str\.U'7\9ntos que sean necesarios para el cum.plimiento de 

sus pro6ram.a.s o 

11 I. - Estim.uta.r por de Las actividades 

radto/ónicas. La inte15raci6n nacional La 

descentralizact:6n cultural.; 

IV.- FUn6ir com.o 6r6ano de consu.l.ta de tos sectores 

pQblico y privado; 

v.- Celebrar convenios de cooperación. cooproducci6n e 

intercc:un.bio con entidades de 

extranjeras; 

radio nacionales 

VI.- Real.izar estudios y or6aniza.r ~n sistema de 

capacitación en materia radiofónica; 

VII.- Establ.ecer oficinas. a15encias 

en ta Repóbl.ica Hexicana. y en et 

y representaciones 

extranJ'ero pudiendo 

adquirir, \l.Sar y en.a.jena.r tos btenes 

necesarios para et cwnpl.im.tento de este /tn. 

VIII.- Expedir su re15l.amento interior y; 

tnmuebl.es 

IX.- Las detnAs que este Decreto y otras disposiciones l.e 

confieran para et cwnpl.tmiento se sus fines. 26 

Por otra parte, para contrareetar 1a desproparcionada 

distribución de lae e•isoras -ya que la aayorla de éstas son 

operadas Por el sector privado, en t·anto que el estado sola.ente 

26p1arip Oficial de la Fecferaci6g. 25-•ar-1983. p.3-4. 
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operaba •enos de c1en- e1 IHER recibió como parte de su 

pat:ri•onio: 

La.s ár~as dsscsn.traltaadas operatiVO'.$' dl9 la Dirección. 

General de Radio Televisión y Cinema.toara/la 

entidades ••vocero Hexicano. s. A. concesLonarLa de la 

radiodtfusora XKRMP; Radto Visión Hexi:cana. S.A. 

conceslon.a.rla de la estación. XEMP.o Compan'ia Nacional de 

Radiodifusión S.A. concesionaria de la emisora XEB; 

Or6an.iaaclón Radlo/ón.Lca Orfeón.. S.A. operadora de 

XEQK. Y XEQK-OC; P..adio Héxtco Internacional. XERMX-OC; 

posteriormente el IHER recibió XHOF-FH Radio D, ah.ora 

Est•rso Joven; la sección. de radio de la Próductora 

Nacional de Radio y Televisión. (PRONARTK), qus 

in.te6ró al Instituto como subdirección. de pro6ramas ~ 

cam.pa.f'l'.as es¡>Qcial9s y mas recien.t9msn.te Promotora 

Radiofónica del Balsas. S.A. de e.u. concesionaria de la 

rad(odif'USora 

HichoacAn. 27 

XKLAC, de Ciudad Lázaro Cárdenas, 

El Instituto Mexicano de la Radio opera directa•ente las 

entidades que le fueron asignadas, con e1 prop.!lsito de opti•izar 

sus recursos en forma corporativa y para el desarrollo de esas 

funciones se integró con 1as siguientes direcciones de Area: 

De Produccion: Se encarga de 1a producción radiofónica de1 

Instituto para loa progra•as. trans•isiones y ca•panaa que le 

soliciten los Sectores púb1ico, socia1 y privado, asimismo, se 

encarga de enriquecer las e•isiones de las entidades del IHER con 

27 Fol1eto IHER. p.2. 
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un contenido cultural, educativo, de entretenimiento, de 

orientación e infor•ación. Taabién produce los prograaas de tiempo 

oficial de todas las radiodifusoras del pais, ade•As de cumplir 

con los convenios de coo.peración, coproducción e interca•bio que 

lleve a cabo el Instututo con entidades tanto nacionales co•o 

extranjeras. 

Dirección de Ingenieria: Su función es la de supervisar que 

la infraestructura técnica de la radio estatal se encuentre en 

ópti•aa condiciones. Asi•isao se encarga de tramitar todos los 

peraisos correspondientes ante la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, para la petición de auaentos de potencia y caabios de 

frecuencia. A la vez realiza las gestiones necesarias para las 

nuevas concesiones, con frecuencia y caabios de potencia y de 

horarios para la expansión del Instituto aexicano de la Radio en 

provincia a través de la Red XEB y la Red Fronteriza. 

Con .este prograaa el IMER pretendió contrarrestar 1a 

penetración ideológica de otros paises, principalmente en las 

fronteras del territorio •exicano, disainuye la coaercialización 

en la aayoria de las eaisoras del sector privado. adeaAs de llevar 

inforaación, cu1tura y recreación a 1as zonas •arginadas del pais 

aediante las estaciones que no representaban ningún atractivo para 

la radiodifusión comercial. 
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Dirección de Administración y Finanzas: Administra los 

recursos hu•anoe. •ateriales y financieros necesarios para la 

operación tanto de1 Instituto co•o de sus entidades. 

DirecciOn de Planeación: Bajo responsabilidad tiene el 

proceso de integración de sisteaas y procedimientos para un mejor 

funcionamiento de las ~reas del Instituto y sus entidades, 

asiaismo se encarga de la elaboración y procesamiento de los 

planes. programas y presupuestos a corto, aediano y largo plazo. 

Esta Area elabora los diagnósticos de avances con relación a los 

objetivos del Instituto Mexicano de la Radio y sus entidadeB. 

aspecto indispensable para realizar los estudios neCesarios para 

mejorar a nivel corporativo del desarrollo de las funciones 

sustantivas y lo referente estudios económicos que permitan 

buscar 1os recursos necesarios para asegurar la operación de los 

proyectos del Instituto. 

Dirección de Coaercializacién: Coordina, promueve y vende loe 

recursos radiof6nicos de producción del Instituto, ade11~s de 

concertar los tieapos de todas sus radiodifusoras tanto del 

Distrito Federal coao del interior de la República. A la vez se 

encarga de la venta de bienes y servicios del IMER y sus 

entidades, con el propósito de tener coapetitividad entre los 

aedios publicitarios. 



Esta organización la integran un grupo de ejecutivos de 

ventas que atienden a tres grandes sectores de 1a 

co•ercialización: Agencias de publicidad, clientes directos y 

clientes dentro de1 Progra•a Naciona1 de Co•unicación Social. 

Paralelaaente a la ~enta de tiempo, se coaercializan los 

servicios de producción para prograaas y eventos especiales. 

Conviene destacar que entre los patrocinadores se han 

eli•inado loa anuncios de bebidas alcohólicas, cervezas, cigarros 

y ali•entos chatarra. 

Contraloria Xnterna: Apoya a la Dirección General, de acuerdo 

a las nor•as dictadas por laa autoridades co•petentes. 

Esta ~rea se guia por los linea•ientos que dicta la 

Secretaria de la Contraloria General de la Federación: Constituir 

un instruaento que per•ita lograr que la Función Ad•inistrativa y 

OIJerativa se efectúe en óptiaas condiciones de eficiencia y 

honestidad con e1 fin de procurar que los servidores públicos del 

Instituto y sus entidades, se desempe~en con el IP.xi•o de 

capacidad y honradez. 

Unidad Jur!dica: Su función es la de representar ante 

tribunales, autoridades, Instituciones y particulares al Instituto 

y a sus entidades para toda clase de asuntos relacionados con la 

co•petencia. 
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Esta es la estructura OrgAnica Coorparativa del Instituto 

Mexicano de la Radio, con la que pretende i•puisar una producción 

de alto nivel que exprese la realidad nacional y al •is•o tie•po 

satisfaga los requeri•ientos del pueblo •exicano. 

Lo anterior•ente expuesto es una propuesta que unicamente 

quedó en teoria pues en la prActica dist6 de serlo, al continuar 

con una progra•aci6n si•ilar a la que"caracteriz6 a XEB en sus 

inicios, es por ello que en el siguiente capitulo se abordará una 

serie de ele•entos que deseabocan en las voces y programas de l~s 

décadas de los treinta y cuarenta, de tal aanera que se tengan las 

bases para establecer una confrontación entre las producciones 

co•o emisora privada y en su caracter estatal. 
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CAPITULO 2. XBB SB CONSOLIDA 

XEB llega a una consolidación cuando se hace rodear de 

eleaentoa técnicos y huaanos que en conjunto producen emisiones Y 

artistas que la llevan a altos niveles, destacAndose de entre las 

eaieoras existentes 

principalaente, 

radiodifusora. 

épaca 

en las décadas treinta 

de mayor efervescencia 

2.I. INSTALACIONES Y UBICACION 

y cuarenta 

de esta 

Para lograr esa per•anencia sef'ralada anteriormente, la XEB 

estuvo a flote en •edio de una serie de conflictos pollticos, 

sociales y econóaicos, -factores inherentes de cualquier pala 

que de una u otra foraa obstruían su desarrollo. 

No fue sino hasta que el Presidente Plutarco Ellas Callee 

dispuso transforaar al pala dAndole una vida aAs activa en todos 

los Aabitoe y en donde la radio no fue la excepción pues la apoyó 

decidida•ente a través de la expedición de 1a Ley de 

Co•unicaciones y Tranapartes -24 de abril de 1926-. docuaento que 

en sus articules encerró las disposiciones juridicae y e1 

otorga•iento de garantias a lae que ee hacian acreedores quienes 

establecieran las plantas trans•isoras. 

No sólo en este renglón apcyó el ejecutivo. sino que per•itió 

a los capitalistas participar en esta empresa; habria que recordar 

que Alvaro Obregón durante su mandato estableció et slstem.a. de 
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radiodífusíón míxto que permítíó el acceso de los particulares a 

la u.tí l íaacíón comsrcíal. radío/6níca. Sín emha.r6o se vio 

obstaculizado el que nuevos capitalistas se diri6ieran a La 

radiodifusión por la ínestabílídad pol.itica de es& ré6imen. 29 

Ahora Plutarco Ellas Ca11es daba seguridad a través de la Ley 

antes sef"l'.alada 1 a1 abrir las puertas a los inversionistas 

nacionales, los cuales vieron una fuente de increaentar su 

capital, ya que e1 articulo 26 de dicha Ley les per•iti6 implantar 

un modelo de radiofonía comercial al no haber ninguna referencia 

sobre el contenido de 1as transaisiones. 

Basados en esta coyuntura, los directivos de 1a estación 

tabacalera se propusieron tener una proyección única que trazara 

las directrices a seguir por otras e•isoras, para lo cual optaron 

por abrir un estudio que les peraitió no sólo aarcar pautas sino 

cubrir sus actividades radiofónicas que ya no tenian cabida en las 

calles de El Buen Tono en donde origina1aente instalaron en 

1923; ahora el nuevo foro localizado en avenida Madero núaero 120 

ten! a por objeto recibir a un público para que escuchara 

cóaodamente las emisiones -especie de Tertulia- o bien presenciara 

la actuación en vivo de los artistas del aomento, haciéndose 

acompaMar de todos aquéllos que gustaran de fumar de 1as delicias 

de las •arcas del Buen Tono; sin ser objeto de sanción con multa 

de una a tres veces e1 salario •1ni•o -el cual actua1•ente es de 

29
.F. Hejia. La industria de la radio y la televíeiÓn y la pol~tis~ 

del Estado mgxjqang (origenes y desarrollo). p.175. 
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en 10,080.00- al existir un regla•ento que prohibe su consumo en 

lugares póblicos. 29 Por cierto, 1a entrada a ese loca1 era a 

caabio de un deterainado núaero de registros Núaero 12. 

La apertura del sal6n en 1926 sólo fue el inicio del 

desarrollo que planearon para XEB. 

Siguiendo con esta linea ascendente, los funcionarios de 1a 

estación consideraron oportuno poner en aarcha la construcción de 

un inaueble que albergara oficinas, estudios y antena de 

transmisión, todo ellos adaptado a las exigencias que sobre 1a 

aateria dictaran la óltiaa palabra. Asi el 12 de octubre de 1942 

estrenaron el inaueble ónico en su género, al no existir en la 

Rep(lblica Hexicana ninguna otra edificación de ésta indo1e 

-incluyendo a la XEW, que en Julio del aisao af"io taabién abri6 

nuevos estudios- localizada en Xotepingo D.F. con lo que 

pretendieron que sus ondas siguieran viajando sin interferencia a 

diversos puntos del aundo, llevando los prograaas de El Buen Tono. 

A su inauguración asistieron personalidades del mundo 

politice y empresarial. entre ellos: el Licenciado Carlos A. 

Hadrazo. aquel entonces director de Acción C1 vica del 

Departaaento del Distrito, Alonso Sordo Noriega en representación 

del general Maxi•ino Avila Ca•acho, Ar•ando Guz.an, jefe de 

29'"Las multas entre uno y 10 salarios ainimos". La Jornada. 

19-oct-1990. p.12. 
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continuidad de XRW, Antonio Rojas Villalba y Ellilio Arellano. 

gerente y jefe. respectivamente, de J.a e•presa Arrache. 

Secretarios de la eabaJada A•ericana ta•bién hicieron acto de 

presencia, as! co•o un sinnúmero de artistas. 

En lo que ataNe a las instalaciones, según consta en un 

art1cu1o de la revista Bolet!n radiofónico: uno de loe edificios 

alojó los aparatos que hicieron funcionar a la emisora, 

constituidos bAsica•ente por enor•ee tanques de agua destilada con 

los que pusieron en •archa una serie de bulbos los cuales a su 

vez estuvieron conectados a un •anóaetro y un termómetro 

electrónico, inetruaentos que sirvieron para revisar la cantidad 

y te•peratura del agua respectiva•ente. 

El otro edificio lo ocuparon las oficinas, ocho estudios de 

grabación y dos teatros-estudio con capacidad para quinientas 

personas cada uno, se•ejantes a los que aon conserva la XEW, o 

bien parecidos a una sala pequef'ía de los cines actuales. En la 

parte exterior se colocó la antena de emisión de onda corta, de 

450 pies de altura la cual fue sumamente delgada respondiendo a 

los cálculos y diseNos técnicos de la radiodifusión de aque1 

ento"nces . 30 

Resulta obvio que esas obras contrastan con 1as actua1es, 

dado el perfeccionaaiento a que se ha ilegado en materia técnica, 

3011
1nfor•ación XEB". Bolet!n radiofónico. 1-ago-1947, p.10 
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as~ co•o el perfil que han iapuesto las producciones las cuales no 

requieren de amplios espacios para su Cuncionaaiento. basta con 

adaptar una casa coao lo hace XEB y otras eaisoras de A.H. y F.H. 

para difundir su sef'(al, algunas de ellas a través de los satélites 

aediante los cuales se put!de enviar o recibir inforaaci6n con tan 

sólo opriair un botón. 



2.2. EL ELEHENTO HUHANO (OIRliCl'ORES Y PERSONAL) 

Es conveniente referir a loe directores generales y 

directores art1sticos. elementos insustituibles en el accionar de 

cualquier estación. 

La XEB contó con esos ele•entoe, quienes le i•prí•ieron un 

sello auy especial al ser funda11entalaente gente conocedora del 

medio radiofónico. De acuerdo a las particulares perspectivas que 

tenian sobre el aedio, algunos directivos permitieron los 

jóvenes utilizar los •icrófonos de la eaisora para transaitir sus 

inquietudes artieticas y con ello vieron nacer a los que con el 

tiempo fueron estrellas o ~dolos. Otros, decidieron consolidar 

artistas extranjeros y fo•entaron progra•as de comedia, eketche, 

noticiarios, controles re.otos de critica teatral y taurina por 

mencionar al~nos. 

ABi•is•o, concedieron especia1 atención a la publicidad para 

dar a conocer e identificar~ a la radiodifueora, para ello se 

valieron de un le•a, utilizado por espacio de treinta a~oe 

respandiendo al perfil de su progra•ación, as!, a la estación de 

El Buen Tono y a su filial XEBT se les conoció co•o Las Raisoras 

de América. 

A continuación se presenta una seablanza de la labor llevada 

a cabo par algunos de los ho•bres que en diferentes periodos 

to•aron las riendas de la estación y que, en gran •edida, a ellos 
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se debe la consolidación de la •iB•a por haber aportado 

pri•ordial•ente una serie de e•isionea que causaron i•pacto entre 

sus radioescuchas. 

André Duprat Pugi~t. quien Cue gerente de XHB por los al"l:os 

treinta, realizó estudios en la Unión Americana en donde se 

recibió co•o bachiller en FilosoC!a y Letras, más tarde obtuvo el 

titulo de Ingeniero Ou!•ico en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Dentro de sus •últiples conociaientos destacó su vasta 

cultura •usical, Cue notable ejecutante de instrumentos como el 

piano y el acordeón, lo que le permitió controlar con absoluto 

conociaiento de causa el valor de los prograaas artisticos que 

eran soaetidos a su aprobación. 

Para desempei"iar con •ayor eficacia su cargo en XEB, optó por 

recorrer centros radiofónicos del norte de América, 

particularaente Nueva York, donde estudió los diferentes sistemas 

de emisión en su aspecto técnico y art!stico. Sus anteriores 

conoci•ientos y lo adquirido en estos viajes le dieron una 

capacitación que se reflejó en los puestos que posteriormente 

ocupó. As! por ejeaplo, fue vicepresidente de la Cá•ara de Radio y 

delegado de la coaisión Consultiva de la Sección de 

Co•unicaciones. 
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E1 tesonero radi=filo, co•o ca1iCic~ e1 coluanieta Vicente 

Verni a Ar•ando de Maria y Ca•pos, hizo su aparición en la 

estación en 1944 al ser no•brado gerente de la •is•a. Este hecho 

no •arcó en si su inicio dentro del. a•biente de la radio, pues sus 

antecedentes se remontan hacia 1938, en donde su espiritu 

investigador lo llevó a escribir una serie de libros enfocados a 

co•prender el lenguaje radiofónico. Precisamente uno de ellos lo 

tituló Periodis•o en •icr~fono, publicado en 1939. En ~l reunió 

una serie de datos que abarcaron el naci•iento y evolución del 

periodis•o en este •edio. Para el.lo viajó a Europa y recatx> 

inf or•aci6n de paises co•o: Francia, Italia, Dinamarca, 

Checoslovaquia, Austria y Bélgica; y en A•érica recorrió el •undo 

period1atico de Argentina, Uruguay, La Habana, Estados Unidos y 

Canadá. 

El libro fue una aportación tanto para redondear la for•aci6n 

de todas aquellas personas ligadas a las difusoras co•o para 

introducir a los neófitos en la •ateria. 

Armando de Maria y Caapos deseoso de continuar con la 

investigación y experimentación de nuevos ca•pos en la radio, 

decidió abrir un espacio dentro de XEB e instituir el colu•nismo 

radiofónico. Para l.levar a cabo esa función contrató a reporteros 

de la talla de René Tirado Fuentes. Luis Spota y Raól Horta. Esta 

modalidad de prensa tuvo su valor en saber condensar l.as noticias 

y utilizar una dicción adecuada. 
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Otra innovación de Maria y campos se enfocó a lo que denominó 

ºTeatro del aire". el cual se inició en 1936 en 1a XEFO. la 

eaisora del Partido Nacional Revolucionario. HabrLa que hacer 

hincapie que el propio Araando de Har1a se~ala en su libro El 

teatro del aire. que fue la XFX de-Educaci~n PÚblica la priaera 

en difundir el teatro radiofónico entre los anos 1933 y 1934. en 

los cuales bajo la dirección de Rodolfo Usigli se hacian 

representaciones semanales de cursos de iiteratura. 

A tres aNos de instituidos los radioteatros de Maria Y 

Caapos, éstos habian avanzado con respecto a los producidos en XFX 

al estar i•pregnados de técnicas europeas, principalmente 

francesas;: esto se traduci a en saber combinar la voz de los 

actores al interpretar un texto alternAndolo con música, sonidos y 

efectos especiales; éstos últiaos eleaentos daban un toque de 

esplendor a las obras clásicas de la literatura o bien a las 

piezas teatrales especialmente escritas para su escenificación. 

Se puede calificar de dinámico a otro de los hombres que 

estuvo al frente de la dirección, Manuel Gonzalez calzada, quien 

entre sus antecedentes cuenta con haber trabajado como periodista 

en varias revistas capitalinas. fue gerente de la publicación 

oficial de la Cá.aara de Co•ercio y posterioraente colaboró en la 

empresa publicitaria Gran Adversting. 

Una vez al aando de la emisora planeó una reorganización que 

la colocarla en una resonancia continental, para ello tenla a su 
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disposición la Cadena Nacional a la cual renovó. Por otra par~e. 

entabló relaciones con Estados Unidos. con algunos paises de 

América y con el viejo continente. con éste a través de la Britieh 

Broadcaeting, fir•ando contratos para retrane•itir en la capital 

los recitales de las Orquestas Sinfónicas mundiales. 

Profundizando aún •As en el aspecto art!stico. contrató a 

artistas de reno•bre para dar novedad a la progra•ación, 1a 

vezexa•inó a nuevos valores con talento histriónico o •usical que 

una vez aprobados eran contratados por un deter•inado tie11po para 

ser ree11plazados por otros. Estas presentaciones les servi an de 

escaparate.para colocarse en otras radiod.ifusoras, saltar a la 

pantalla grande o bien quedarse en la aisma XEB afianzando su 

carrera. 

Un acierto aá.s de este gerente fue el asociarse con 1a 

empresa del Teatro Follies para trans•itir sus funciones desde el 

escenario por Jledio del control re.6to. Igual•ente se hizo 

participe del palpitar de la vida nocturna de la ciudad al llevar 

actividades semejantes desde los centros nocturnos de moda de 

aquélla época, co•o el Rossignol, Casanova y Hinut. 

En 1930 Julian HorAn, un joven con inquietudes de anunciador 

ingresa a la entonces incipiente industria de la radio, co•o 

locutor co•partió su labor al lado de Leobardo Castro y Gabriel 

Galán. Horán 1ogr6 destacar de entre sus co•pa~eros por 1a 

originalidad de sus actuaciones y al imponer •odalidades en 1a 
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for•a co•ercial de expresarse ante los •icr6fonos, es decir, con 

velocidad, ritao y continu~dad. sus excepcionales condiciones de 

organizador lo sef'talaron coao la persona idónea para hacerse cargo 

de la dirección artistica, puesto en el que •arc6 una senda de 

triunfos, al encauzar a la faaa a Pedro Infante y Joaquln 

Pardavé -éste Olti•o precedido de una gran trayectoria dentro del 

cine-. 

La voz de MorAn llev6 por los canales de XEB y XEBT las 

pri•eras resei"ías radiales de toros y futbol, a él se debe la 

creación del cuadro teatral de Eugenia Torres, encabezado en sus 

inicios por Pura C6rdova y· Abraha• GalAn; taabién por su 

iniciativa surgieron nuevas clases de programas coao: El radio 

investigador policiAco, y otro de labor social, donde se daban 

inforaes sobre los casos atendidos en la Benemérita Cruz Roja 

Mexicana. 

Por el trabajo dese•s>enado por •~e de dieciseis anos en las 

emisoras de El Buen Tono, fue considerado por la critica 

especializada de aquél tiempo, coao Uno d9 tos m:..s hAbiles y 

efica.c9s bataLLador•s de La ra.diodi/ust6n mextcana. 31 

Sucedi~ Aqu!, Espa~a Canta, Hora Guadalupana y ~xico Canta, 

fueron series creadas por la pluaa del poeta veracruzano Jorge 

3100Uién es Quién en radio".Boletin radiofónico. 20-feb-1948 p.S. 
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Ramón Juárez. quien se inició en la radio en 1a XERH de la revista 

Hoy. segOn lo publicado en el Boletln Radiofónico. HAa tarde y por 

sus a•plios conoci•ientos pasó a la jef"atura del departamento de 

publicidad y producción de progra•as en la decana de 1as e•isorae: 

XBB. Ahl su labor to•6 tintes didActicos al difundir a través de 

"Claro de luna" la poesi a de todos loa tie•pos; tarea que extendió 

hasta Veracruz en donde realiz6 una ca•pa~a de alfabetización 

estatal y para la cual ue6 la ~adio co•o instru•ento de 

divulgación. 

Co•o puede apreciarse, loe trabajos fueron realizados sobre 

diversos esque•as y concepciones pero final•ente en conjunto 

aportaron una serie de progra•as novedosos, llevando a la 

radiodifusora a una resonancia tanto nacional como internacional. 

coao se verA en el siguiente apartado. 
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2. 3. VOCES Y PROGRAMAS 

Hablar de las voces y programas de XEB implica referir 

previamente a quien iban· dirigidos,_ en este caso, a un pueblo 

constituido en su mayor!a por iletrados. Para I920 habi a un 

panora•a deso1ador pues el 72X de la poblaci6n era analfabeta; 

no obstante, surgieron ho•bres interesados por introducir sistemas 

de educación, como fue el caso de José Vasconcelos, Moisés Sáenz y 

Narciso Bassols quienes en diferentes periodos presidenciales 

desplegaron diversos enfoques de la ensef'fanza. En gran •edida a 

ellos se debió la expansión de la cultura en todas sus 

manifestaciones, por ejemplo: la pintura aural en los edificios 

públicos, con sus principales representantes: Diego Rivera, José 

Cleaente Orozco, David A1faro Siqueiroa y Francisco Goitia quienes 

plasmaron La vida desbordante del pueblo y el drmna. que vive et 

p::U~32 ; e1 teatro, donde ee representaron obras de c~racter eo1emne 

dirigidas a 1a élite y las de 1ndole fr1vo1o destinadas al pueb1o 

que se divertía con las escenificaciones de1 Cuatez6n Beristáin, 

"'La Pinguica.. Rivas Cacho, Roberto Soto y Hario Moreno 

"'Cantinf1as"; y e1 cine sonoro que inició en 1930 con guiones de 

diferentes teta¿ticas como HAs fuerte que e1 deber -re1igioea-, 

Santa -prostitución-, La sombra de Pancho Vi11a -revo1ucionaria-

Y La mujer de1 puerto -erotismo- ,entre otras muchas. 

32
G. Luis. Histgria de 1a Revolución Mexicana 1934-1940. Loe 

artifjpes del Cardenis•o. p.134. 
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E1 •uralismo. el teatro y el cine se apropiaron de una serie 

de temas para obras y escenificaciones. enfocadas 

especificamente a un tipo de espectador, es decir. un pueblo 

•ayoritariamente inculto. el cua1 se identificó plenamente con las 

imágenes preaentadas, al ver reflejada su vida. caracterizada por 

1a pobreza, desventura e indiferencia. Estas representaciones 

configuraron entre ellos nuevas identidades y patronea de conducta 

lo que se traduce en la creación de personajes. !dolos y 

prototipos a los que anhelan parecerse o bien que estos compartan 

su realidad. 

Por su parte la radio siglli6 el esquema del cine y el teatro 

para captar la atención del público al cual tuvo su particular 

for•a de conceptuar, al respecto el escritor Carlos Monsiváis cita 

los calificativos que este medio vierte sobre el auditorio: El 

m&Xlcano es irresponsable. querendón, lleno de cari~o filial. 

bravero. suicida. holeCl2án, borracho, sentim.ental. 33 Bajo estas 

apreciaciones organizó una progra•ación funda•ental•ente basada en 

las canciones rancheras que eran e1 ele•ento idóneo en ese •omento 

para que se diera el vinculo con e1 oyente. 

Kn este último aspecto destacaron los trabajos realizados por 

El Buen Tono, que •ediante el contenido de su progra•ación, 

principal•ente •usical, llevó hasta los radioescuchas un sin fin 

de •e1odias cuyas letras aludian a las vivencias del pueblo 

33c. Monsiváis. "Zócalo, la Villa y Anexas". ~ ene. 1978 p.S. 
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-desaaor, aaor, abandono, enga"o- pero las eaisiones no sólo se 

enmarcaron en lo ausical sino que ta•bién se difundió 

entreteniaiento y orientación sobre los aconteci•ientos que se 

vivian en ese aoaento. 

De ahi la iaportancia de referir algunos de los prograaas que 

confir•an lo anterior•ente expresado, y que fueron catalogados por 

los criticos especializados en aateria de radio, coao los 

•ejores. adeaas de ser en algunos casos los pri•eros en 

instituirse en su género y en la propia radiodifusora. 

PROGRAMAS DEPORTIVOS 

El pri•er prograaa deportivo que se eaitó por los aicrofónos 

de XKB, fue la pelea llevada a cabo el 14 de eeptieabre de 1923 y 

que sostuvieron el "toro de las Paapas" Luis Angel Firpo y el 

"idolo de boxeo" Jack Deapsey; con esta retransaisi6n la estación 

dio la pauta para difundir eventos deportivos tales co•o el futbol 

, la natación y las corridas de toros. 

De esta últi•a Araando de Maria y Caapos coaenta en su libro 

Periodisao en Micrófono, que el 7 de dicieabre de 1924 se llevó 

cabo el priaer control remoto taurino, desde la Plaza el Toreo. 

Aquella tarde fue la presentación del torero Manuel Jiaénez 

"Chicuelo"¡ la corrida fue narrada por el se"or Enrique Alzaaendi. 

Durante varios ª"ºB la emisora difundió todas las teaporadas 

taurinas. 

65 



A Alza•end1 se debe 1a creación de un se•anario taurino 

deportivo. cuya serie se deno•in~ Seda y Oro y también a él se le 

atribuye la pri•era entrevista taurina que se escuch6 en México a 

través de los •icrofónos de CYB, la cua1 realizó a Car•elo Pérez 

entonces fa•oso '"as"' de la tauromaqu1a34 

Es en el terreno deportivo donde XEB contó con cronistas de 

1a calidad de Manuel Seyde, a quien en aquella época se le 

consideré el crénista estrella de los deportes. Seyde fue una 

persona conocedora de su oficio, desarrolló acertadas narraciones 

de lo que acontecia en el terreno o A•bito deportivo y con su 

especial estilo para escribir la acción, logró despertar el 

interés del radioescucha. 

La voz •ejor modulada para narrar eventos deportivos fue la 

de Alonso Sordo Noriega. Dejó una enor•e huella en la ra•a 

deportiva y se le recuerda por su narración de la pelea efectuada 

en la década de los treinta entre los boxeadores Bear y Bradoc. 

Sordo Noriega recreaba el panora•a de lo que sucedia en el lugar 

en donde se realizaba el evento y lograba que el auditorio se 

eaocionara y viviera la acción co•o si estuviera en el escenario 

de los hechos . 

La XEB no sola•ente tuvo excelentes cronistas, sino que 

ta•bién contó con criticas especializados en los deportes; uno de 

34A. De Maria y Ca•pos. Pgriodismo en atcr;:rong. p.266. 
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ellos fue Julio Sotelo. el cual diariamente rea1izaba co•entarios 

sobre diversos deportes en su prograaa .. Cr1 tica deportiva". uno de 

los •As escuchados en toda la Repóblica. 

NOTICIEROS 

Hn el Area noticiosa resaltó el pionero de la radio, 

w. Curtis. quien con el tieapo alcanzó la popularidad 

Enrique 

con la 

sección inforaativa el Noticiero Mundial. difundido en la década 

de los cuarenta. 

La estación tabacalera siempre se encontró al frente de los 

hechos noticiosos aA.s trascendentales tanto a nivel nacional co•o 

internacional, al tener instalado un teletipo con lo que se 

convirtió en la pri•era estación en colocar un aparato de esa 

indole, =isao que estuvo a cargo del senor Miguel Lozano Charles, 

quien trabaj~ para United Presa rturante seis a~os, experiencia que 

puso en prActica en la eaisora 0 al recibir, clasificar y traducir 

la infor•ación llegada del exterior y posterior•ente entregarla a 

1os locutores para su difusión. 

El teletipo estuvo conectado a la cadena de servicios de la 

United Presa, la cual proporcionó información a 1,725 eaisoras en 

A~rica Latina: la U.P. fue la primera agencia que creó en Estados 

Unidos el servicio de noticias para su transaisión por radio y la 

priaera ta•bién en extenderlo a Latinoaaérica. 

XEB Y su filial XEBT recib1an ocho horas diarias de noticias 

de diversa indole: politicas y financieras procedentes de Nueva 
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York y Londres; cine•atogr~ficas de Hollywood; deportivas Y 

taurinas originadas en Hadrid. Li•a y Caracas. Informaciones que 

genera1•ente vaciaban en sus cuatro noticiarios del dia: a las 

8:30, 14:00, 18:00 y 22:00 horas. Cuando una noticia era de ~uma 

importancia se difundla de in•ediato por ambas estaciones en for•a 

de flash, sobre todo si era referente a los dos sucesos que 

con•ovlan al aundo como lo eran la Guerra y la Politica mundial. 

No existió reprobación en cuanto a la divulgación de las 

ais•as. Al respecto la revista Tiempo publicó lo siguiente: 

Esas Ln/orrn.aciones lle6an ~a cens\il'adas desde los EEUU; 

de acuerdo con las disposiciones m..ilit.ares de emer6encia 

que atll est.An en vi6or, pero en Héxico, no se som..et.en a 

censura de nintf'\Jna eta.se. Hay aqui plena libertad para 

divul6arlas sin restricc(6n atlfUna cualqu(era que sea su 

caracter. 35 

Un ejemplo de sus avances informativos es la siguiente 

referencia period1stica: La Ciudadana dst aire CXEB> dio a conocer 

et t.rLun/o del presidente de tos Estados Unidos. La est.aclón de Et 

Buen Tono fue ta primera en difundir la not.icta ant.es que tas 

demás emisoras lo hicieran püblico al auditorio. 36 

35 "'XEB-XEBT" Tie•po. 2-feb-1945. p.36. 

36 
.. Frente al •icréfono"~ Revista de reyintaq. 23-jun-1935. p.S. 
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Una auestra •~B de su interés por informar oportunamente 1a 

refiere Radio1andia. en donde se observa adem¿e la competencia 

entre las empresas radiofónicas en e1 ámbito informativo: 

La XEB tes sanó a tCtS dem.is emisoras de ta Cuidad ta 

noticia de ta muerte del pres-idente de los Estados 

Un.idos Franklin D. Roosevelt. 

La XEB tiene instalado en sus estudios un teletipo ~ por 

él la United Press distribuye las principales noticias 

del mundo a un extenso radioauditorio al cual pretende 

llevarles un mejor servicio de información. La noticia. a 

la que n.os referimos fue radiada por la XEB a Las 16:01. 

por XEW entre las 16:04 y las 1~:05. por Radio Hil 

las 16;08. por la XEQ entre las 16:23 y las 16:24. 37 

PROGRAMAS MUSICALES 

Esta barra enriqueció la vida art1stica de México gracias a 

que 1a radiodifusora dio a conocer una infinidad de artistas y al 

•isao tieapo afianzó la imagen de los ya conocidos. 

Hubo un mosaico de e.isiones en donde se dieron a conocer 

duetos, entre loa que se pueden mencionar a los hermanos Arzos, a 

Laurita y Ray; cancioneros como Margarita Gamboa, Estela Carbajal 

Y Ana Maria Gonzalez, -ésta última surgida de la hora de los 

aficionados de XEB -; intérpretes tales como Wello Rivas y Juan 

37"Noticias y comentarios de XEB". Badiolandia. 20-abr-1945. p.1. 
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Arvizu; adeaas de compositores y directores, entre ellos, Miguel 

Prado, Ernesto Lecuona y Ernesto Belloc. 

Una de estas series fue Programa musical, salió por primera 

vez al aire en octubre de 1937. Las emisiones se llevaron a cabo 

tres veces por semana con una duración de media hora. En ella 

intervino Vicente Bergaan. conocido como la Voz rom~ntica, por 

poseer un bello timbre de voz y por su particular estilo de 

interpretar las melodias; al lado de Bergman colaboró la orquesta 

de Miguel Prado, quien contribuyó para el triunfo de esos 

programas, ya que ambos lograron hacer una estupénda mancuerna. 

La zarzuela y la opereta y otras manifestaciones musicales 

sirvieron de base a cada e•isión de Estampas musicales, en él 

intervenieron solistas de gran prestigio con lo que se consigu6 

viernes a viernes atraer un considerable nú•ero de 

radioescuchas. 

Margarita Romero, Angel Garasa, Higuelito Vald6z, Celia y 

Leandro, Pedro Infante, Laurita y Roy, asi como la orquesta del 

arreglista y compositor Rafael de Paz, fueron los participantes de 

H:;oxico R!e, en el que se expusieron en forma sat!rica las 

vivencias del aexicano en su vida diaria. El radioescucha lo 

sintonizaba todos los domingos en su horario de las 20:30 las 

21:15 horas, teniendo como animadores Julio Sotelo y Higue1 

Betancourt. 
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También de corte folklórico fue México Canta, producido desde 

el teatro-estudio Juventino Roaaa, de la estación cigarrera. Aqu1 

encontraron eco tanto las glorias como 1as tragedias por las que 

ha atravesado México a lo largo de su historia. La transmisión se 

caracterizó por su fuerte arraigo p~~riótico y artistico. En él 

contribuyeron: el tenor José Heza, Socorro ºla del Baj!o",el trio 

Janitzio, los Madrugadores y la actriz Josefina Ortega. además, 

la intervención del poeta Jorge Ramón Juárez, se hizo patente en 

la dirección escénica y la elaboración guionistica. 

Para unir el sentimiento de las canciones mexicanas y 

espaNolas hizo acto de presencia La vieja y la nueva EspaNa, cuya 

producción estuvo a cargo de Armando Rivas. Para darle colorido y 

a la vez hacerlo atractivo, el elenco artlstico lo integraron: ºLa 

Andaluci ta... Paco del Rey. el trio Chachalacas y la orquesta de 

Rafael Paz. 

Y si de música nostálgica se trata, el sabor a~ejo de las 

tandas del teatro Principal se vió reflejado en Mexico de mis 

recuerdos con la actuación de don Suaanito Pef'iafiel y Somellera, 

Joaqu1n Pardav~. quien presentó una serie de a~oranzaa del M~xico 

antiguo, no de una manera evocativa, sino desde un Angulo 

humoristico que siempre caracterizó al actor del celuloide en 

filmes como: Al son de la marimba, Una ga1lega en México y Ojos de 

juventud, por mencionar algunas. 

Otras series musicales sobresalientes fueron: Voces de 

Arraba1, escaparate para 1os nobe1es compositores e intérpretes y 
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A •edia l.una. en donde Aurora Bretón y Miguel Prado pusieron el 

toque sentimental. para l.os romAnticos. 

En cuanto a l.a música clAsica se refiere, se difundió Los 

conciertos sabatinos. aqu1 se presentaron las grandes orquestas 

sinfónicas tanto de nuestro pata como del. extranjero, baste 

mencionar que la emisora se afilió a la Cadena de Radio 

Intera•ericana, para poder transmitir ·BUS conciertos. aigunos de 

ellos provenientes de la WLWO de Cincinnaty. ahi tomaron parte 

orquestas de pa! ses europeos como Londres, Alemania. Italia y l.a 

del propio estado anfitrión. En ésta última participaron un 

sinnú•ero de cantantes entre 1~s que destacó la contraalto Bruna 

Castagna, quien adquirió renombre durante sus actuaciones en la 

HetroP6litan Opera Co•pany y en conciertos bajo la batuta de 

Toscanini. 

Como puede apreciarse, l.a estación de El Buen Tono realizó 

una !•portante labor al. transmitir música de todos los géneros 1 

especialmente rescató algunos de loa valores y tradiciones del. 

puebl.o mexicano mediante su •Csica fol.klórica. 

PROGRAMAS COHICO-MUSICALES 

Bl Avión de las 8:30, serie patrocinada 

Unidas. El personaje principal de i6ata 

por l.as Naciones 

fue Mario Moreno 

"Cantinflas"', secundando la 1abor art! stica estuvieron: Hargari ta 

Ro•ero, Wello Rivas, la orquesta de Rafael HernA.ndez y un cuadro 

de actores que encabezó Galo Diaz. La audición se efectuó todos 

los do•ingos a las ocho treinta con duración de una hora. Aqui el 
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popular mimo escenificó en for•a humoristica los hechos bélicos 

que se vivieron en ese tiempo, co•o fue la segunda Guerra Mundial. 

PROGRAHAS CULTURALES 

No podia faltar dentro de los rubros que manejó la emisora, 

un espacio de tipo cult~ral, abare.ando eleaentos nacionales 

internacionales, en éste Ultimo destacaron las presentaciones de 

el bajo Salvatore Boccaloni. el pianista José Iturbide -nombre que 

se adoptó para un estudio de la estación-, la soprano Alicia 

Notti, el baritono espa~ol y actor del cine mexicano Fortunio 

Bonanova y los violinistas Henrick Czering y el afamado Yehundi 

Henuhin, considerado el aejor concertista de este género a nivel 

mundial. 

En esta barra se incluye Héxico en el mundo de la ciencia, 

el cual goz6 de gran aceptación por parte del auditorio debido a 

su i•Portancia, seriedad y contenido cientifico y sobre todo por 

el profesionalismo del conductor de dicha emisión, el profesor 

Agust1.n Leyva, quien en ese entonces era director de los Clubes 

Cienttficos de México y del Concilio Mexicano de Ciencia y 

Tecnologia. 

La serie salia al aire todos los •iércoles a las 4:30 y los 

Jueves a las 10:45. En los quince ainutos de trans•isi6n se aludia 

a los valores creativos que México ha tenido. El programa era una 

especie de conferencia y se dividía en dos partes: los •iércoles 

se recordaba a las grandes personalidades de anta~o y los Jueves 
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se sosten1an interesantes charlas con los maestros m~s destacados 

del •o•ento. 

Jorge Ram6n JuArez fue el encargado de dar vida a la serie 

titulada Sucedi~ Aqu!. la cual inici~ sus transmisiones marzo 

de 1943. En ella se desarrollaron hechos culminantes de la vida de 

México con un carácter eminentemente cultural, patriótico e 

histórico. En los diversos episodios se escenificó la vida de 

personajes históricos como por ejemplo; José Maria Morelos y 

Pavon, Benito JuArez, Francisco I. Madero, Pino SuArez, etcétera. 

Ta•bién bajo la dirección.de Jorge Ra•ón JuArez se transmitió 

Claro de Luna, enfocado a infundir al radioescucha el gusto por la 

literatura •ediante una serie de poemas surgidos de la inspiración 

de literatos co•o Manuel Acu~a. RubOn Darlo, A•ado Nervo, y del 

propio Jorge Ramón. 

Por el elevado contenido cultural de la emisión, el Ateneo 

Literario de México otorgó a Jorge Ra•ón Juarez la medalla 

Bene•érita Alcacer de Capilla. 

Otra de las emisiones a •encionar fue Zarzuelas y Operetas, 

-la cual en el a~o de 1945 celebró sus bodas de plata- su 

estructura estuvo dotada de una elevada calidad musical y 

cultural, baste observar los elementos artisticos que la 

integraron: Hary Cristi -soprano lirica-, Adelina Trujillo -tiple 

có•ica-, Carolina Quintero -soprano ligera-, Dolores Ortlz 

-soprano lirico-dramAtico-, Carmen del Rio -soprano lirica-. 
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3udith Ru1z Ar•agol -tiple có•ica-, Yolanda Reyes -género 

espanol-. Tanis Lugo -tenor- y Fernando D1az Lozada -tenor 

cóaico-. 

La dirección art1stica corri6 a cargo de Adolfo López LLera 

y la producción la reali~aron Anduj~r y Torres. 

Dentro de la vasta gama de progra•as de corte cultural la XEB 

difund.i~ series en episodios co•o Hiet~ria y leyendas de tCxico 1 

Rl Periquillo Sar•iento, El Pensador Mexicano, La Fa•ilia 

Carbajal, El Misterio de la Pasi6n y La Reposa del Sol. Todas 

ellas tuvieron una doble finalidad, educar y entretener al 

auditorio. 

EL.RADIO-TEATRO 

A XEB hay que atribuirle el mérito por fo•entar el 

radio-teatro, con 1a transaiai6n de obras coapletas, 

principalmente del repertorio espa~o1 y la inclusión de clásicas 

y conte•por¿neas por ejeaplo: Rl Torneo escrita en verso por 

Fernando Calder~n; Xochitl, de Alfredo Chavero; La ~ltima caapa~a, 

de Federico Gaaboa; Lo pasado o concluido o guardado, de Linares 

Rivas; La hora de los ho•bres de Benavente; Do.~a Clarines, de los 

Quintero y Cuando florezcan los rosales, de Marquina. 

Esto s6lo fue el inicio de una larga trayectoria dentro del 

~nero de los radio-teatros o radionovela, que han constituido sin 

duda uno de los •ayorea atractivos que ofreció la radio a sus 

oyentes. 



una de 1as mAxiaas exponentes fue la actriz PUra CóTdova, 

quie logró hacer escuela con este g~nero. 

El origen de esta labor se re•onta hacia su juventud, en 

donde su afición por la literatura la llevó a integrarse a la 

escuela de arte de la •aestra y escritora Eugenia Torres, quien 

después de algunos meses de enset"ianza configuro un grupo teatral 

seleccionando a los •ejores alu•nos para esta actividad, ellos 

fueron Aurora Villasen6r, Gustavo curiel, José Luis Ji•énez, 

Alberto y Abraha• Galán, Gildo Monea, los hermanos Miguel Angel, 

Hercedes, Caraen y A•alia Ferriz y la propia Pura C6rdova, quienes 

co•o un ho•enaje a su profesora decidieron llamar oficial•ente al 

grupo Cuadro Dram¿tico Eugenia Torres. 

Paulatinaaente y dadas sus habilidades en el raao, la seMora 

C6rdova se hizo cargo del cuadro y con él hizo su debut la 

estación de El Buen Tono. el 26 de julio de 1932. 

Por la aceptación que tuvo entre los radioescuchas, la 

serie contó con una hora de duración incluyendo diez minutos para 

su patrocinador, productos Haizena. 

Para su presentación en la radio, la directora eligi6 de la 

trilog1a Lo invisible de Azorin, la obra titulada El Dr. Oeath de 

3 a S; para la segunda e•iaión se interpretó El Segador, también 

de la trilogla de Azorin, ésta últi•a representó para la actriz 

no sólo •omentos anecdóticos sino que la llevó a iniciarse en una 

ininterru•pida carrera teatral radiof Onica que 11ego a su•ar doce 

a~os dentro de la estación cigarrera. 
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su carrera dentro de XEB atravesó 

conflictivas co•o la ocurrida con algunos 

estación al grado de llevarla a e•igrar a la 

por situaciones 

dirigentes de la 

XFO emisora del 

Partido Nacional Revoluo1onario, donde escenificó durante tres 

•eses una variedad de obras literarias. Al concluir sus 

presentaciones en esta radiodifusora, nuevamente se reincorporó a 

la e•isora de El Buen Tono una vez que recibió la visita de un 

representante de dicha e•isora quien le inforll6 la razón por la 

que decidieron excluirla de la prograaación, la cual radicó en que 

sus representaciones no eran del agrado del patrocinador. Este 

aspecto refleja una vez más, que la radio la hacen las fír•as 

coaerciales, al establecer el tipo de programas que se deben 

trans•itir-. 

Asi•isao se le particip!f que durante su ausencia se 

hablan presentado en la estación grupos se•ejantes al de ella, 

pero ninguno tuvo su arraigo. Ante estas explicaciones decidió 

reanudar sus actuaciones el S de febrero de 1933. 

La obra seleccionada para su reaparición fue V!a Crusis, 

dra•a en tres actos, en prosa y verso de Luis Ferl"lAndez Ardavin, 

esta •arc6 el inicio de auchas otras obras que vendrian a 

reafiraar su prest~gio coao actriz en ese género. 
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Su anhelo por seguir acu•ulando experiencia la 11ev6 a 

emprender nuevos proyectos en otras emisoras coaerciales. 

PROGRAMAS DR ORIRNTACION 

Si bien 1a radio en general difundio programas musicales 

co•binados con diA1ogos. series roaAnticas, polici~cas. c6•icas, 

infantiles, radioteatros y algunas 

un giro a ese esquema y presentó 

matices culturales, XEB dio 

su auditorio una tribuna 

pública, en la que se peraitió expresarse a personalidades 

relacionadas con 1os caapos de las letras, finanzas, historia, 

política, la industria y todas aquellas ramas del conociaiento se 

conjugaron en la serie XEB Pregunta y Héxico Responde. 

Luciano Kubli se encargó de dar vida y atractivo a esa 

emisión. Al licenciado Kubli lo respaldó una gran trayectoria en 

diversos á.abitos. Estudió leyes en la Universidad Nacional 

Aut6noaa de Héxico; ingresó en l.a carrera diploaática donde 

deaeapef'i6 el. cargo de secretario de la e.mbaj ada de México en 

Chile; durante la caapal'fa de1 general cardenas a la presidencia de 

1a Repablica, Kubli fue designado orador propagandista; por 

espacio de seis a!"l:os fungió coao director de l.a Cultura popular 

•exicana; taabién laboró eoao consejero técnico del control 

politice de la C.•ara de Diputados y publicó catorce libros entre 

loe que destacan Canto a la libertad y Retab1o de una voz. 

Con respecto a la eaisi6n antes citada, su titular declaró el 

por qué de su creación: 
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ESTA 
SAllR 

TESIS 
DE lA 

NO Da\E 
BIBLIOUCA 

Necesitamos ureentemente una constante aportación c!vica 

a nuestro desenvolvimiento. La falta de contacto entre 

nuestras 6entes del pensamiento y acción es el obstAcuLo 

más serio para la consolidación de un fuerte espíritu 

de unidad nacional. Es preciso hacer hablar en voa alta 

a Los más enéreic~~ exponentes de nuestras /ueraa.s 

sociales, con miras no sólo de.. crear auténticas fuentes 

de información, sino además in.strt.tm.9nto d9 

orientaciOn. 38 

La serie ro•pi6 con los moldea de lo tradicional y dio la 

pauta para la creación de nuevos foros de opinión y conocimiento. 

El total de los trabajos antes •encionados son solo algunos 

de los esfuerzos que realizaron los directivos de la emisora para 

la superación de 1a ais•a y anotarse as! cada vez más triunfos, 

como fue el cubrir un extenso campo de acción radiofónica ya que 

cerca de cuarenta emisoras de los principales estados de 1a 

República se unieron para integrarse a la Red Nacional a través de 

la cual difundieron loa principales programas generados por XEB; 

el contrato lo firmaron estaciones como : XESF de Horelia. XEDC de 

Puebla, XETF de Veracruz, XELW de Guadalajara, XECA de Tampico, 

XEAV de Tijuana, XEAP de Ciudad Obregón, XEDJ de Magdalena Sonora 

y XERW de León Guanajuato. 

Ahora bien, las e•isiones trans•itidas por XEB, sólo fueron 

posibles gracias al patrocinio de firmas comerciales entre las que 

se pueden citar las siguientes: Harvin y Alfa, Princes Patt, 

Roberina, Haizena, Wagner y Levin, el Centro Mercantil, Wattz y 

380XEB pregunta". Oiga. 25-mar-1944. p.20 
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Cia, Quina Carocite y Pautauberge, además de algunos Teatros Y 

Centros Nocturnos; pero básicamente. como ya se se~al6 en su 

oportunidad, su publicidad estuvo sustentada través de su 

sinnúmero de marcas de cigarrillos. As1 por ejemplo, en la prensa 

capitalina se pod1a leer la siguiente propaganda: 

Campeones Extra, los aLpínista.s en $US descansos miti6an 

su fá.t'i.6a, fumando CANPEONES EXTRA. Escuche ud. n'UeStros 

conc~ertos por La XEB. 39 

y otros co•o: 

CONFIE: USTE:D E:N LA E:XPE:RIE:NCIA. Una in/ormacl.6n 

importante es CONPIADA por eL D(rector, al reportero 

EXPERIMENTADO, as! la noticia será 'Un éxLlo. 

AL E:LE:GIR SUS CIGARRILLOS CONPIE: E:N E:LE:GANTE:S. 

E:XTRA CON BOQUILLA DE: AHBAR QUE: SON LA E:XPE:RIE:NCIA 

ADQUI Rl DA A TRAVE:S DE: 45 AROS. 

Esc'Uc/\e 'USted nuestros conciertos de "ELEGANTES" por La 

XEB y XEBT todos Los jueves de Las 20 las 21 y el 

"Notic.:ero Hundlat" que es radiado cuatro veces al dia 

durante toda La semana. 40 

Una caracterlstica •ás de la Co•pa~ia Tabacalera en cuanto a 

coaercialización fue el hecho de a•alga•ar a XEB y a El Buen Tono 

co•o un sólo ente, lo que consigui6 a través de varios 

desplegados publicitarios en la prensa donde se invitaba al 

público a participar en espectáculos, rifas de auto•óviles, 

39 
.. [Anuncios de XEB]" El Universal. 8-dic-1935, p.S. 

4º"[Conciertos de elegantes]" El Excélsior. 7-f'eb-1940. p.8. 
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chaletes, viajes y sorteos de dinero en efectivo. As!, con 

determinada periodicidad se podían leer los siguientes titulares: 

Sorteo de Independencia, cetebrado en et teatro Vir6inia 

PAbre8a.s por et Buen Tono S.A. CChatet, Automóvil~ 41 

o bien: 

Arazmendi VS Paul GRATIS 

ta mo.8na petea del 16 de septiembre et ta Plaza de Toros 

••Et Toreo" será presencíada por 'USted sin costo at6'Uno 

con sólo que compre, bien sea nuestra oficina de 

canje en et edíficio de esta /Abrica o en. tas 

tabaquer!as más conocidas, paquete cerrado de 

nuestros cisarrilLos CAHPEONES. 

Con cada paquete cerrado Le entresarAn un boleto para la 

rifa de tOOO entradas eratis. 42 

Ante estas exhortaciones al público obtuvieron sus 

propósitos: ser un sin6niao una de otra, ademAs de acrecentar 1as 

ventas de sus productos y parte de las ganancias invertirlas en 

los gastos inherentes de la radiodifusora, es decir, manutención 

de la planta transmisora, producción de series y sueldos de 

persona1 directivo, técnico y artístico. A éstos últiaos, en 1os 

inicios de CYB, se~ala Jorge Mejia Prieto se les pagaba peso 

cincuenta centavos por actuación, cuan.do no una rnadesta caJa de 

41 "(Sorteo XEB]" El Uniyereal. 8-sep-1930. p.8. 

420 (Hagna pelea]" Rl Nacional 11-sep-1932, p.6. 



chocolates. un. paquete de citiarri l. los o bien. un ramo de flores. 

As! de ideal.Lst.as y 15enerosos eran los arUst.as de aquellos 

tiempos. 43 

Con el paso del tiempo cambiaron loa criterios, el capital y 

la fama jugaron un papel importante para que los actores, 

intérpretes y músicos estamparan su firma en contrato en 

exciusiva para la emisora, como en su· momento lo exigieron Miguel 

Valdés a quien se le pagaba cinco mil pesos mensuales; Daniel 

Ouno, seisientoa pesos por programa; mientras que Mario Moreno 

"Cantinflas" cobró dos mil pesos por emisión. Estas sumas no 

fueron un obstáculo para que los dueNos contrataran en exclusiva a 

las figuras del momento, ya que ambos se beneficiaban, pues por un 

lado ia radiodifusora adquiria prestigio con la presentación de 

los aejores actores e intérpretes y éstos a su vez ampliaban 

•ercado tanto en la República Mexicana como en los paises donde 

llegaba la s~al _ 

43
J. Hejfa Prieto. Historia de la radio en México. p.33. 
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CAPITULO 3. RIVALIDAD Y TRANSICION 

La contienda presentada a la decana de la radiodifusión 

trajo consigo varias consecuencias, por una parte produjo una 

etapa de bonanza en la programación ~~dial en general al elevarse 

en calidad y en número las e•isiones producidas por las nuevas 

eaisoras, las cuales retoman el esquema implantado por XEB -en 

•ateria de contenido y publicidad- al ser éste un siste•a 

netaaente co•ercial que beneficia a quienes lo ponene en práctica 

por ser la clave de un negocio -vigente aún-. 

La contienda significó el declive de la estación cigarrera, 

ade•As se dieron caabios tanto de propietarios como de perfiles, 

hasta llegar a pertenecer al IHER. quien pretendió estructurarle 

una i•agen con proyección fa•iliar. 

3.1. SURGEN XEW, XEQ Y XEOY FUERTES COtlPETIDORAS DE XEB 

XEB como ya se eef"ialó, fue una de las pri•eras e•isoras que 

apareció en esta capital, debido a ello atrajo a un sinnú•ero de 

radioescuchas los cuales durante siete aNos siguieron dia con dia 

sus transmisiones. No fue sino hasta la dácada de los aNos treinta 

cuando apareció su fuerte rival y la que a trav~s del tie•po 

logró superarla en los aspectos económico y artístico; nos 

referi•os a la pujante XEW que inició sus actividades el 18 de 

septie•bre de 1930, bajo la dirección general de E•ilio Azcárraga. 

Fue ideal de este empresario hacer las emisiones 

radiofónLcas, de tos proeramas, un viaJe en et aire de sonidos, 



uocQS, c:antos, palabras y conceptos, todo c:on lu. (d9a de hace1~ 

radio para la /am.il(a mexicana. 
44 

Bajo esta perspectiva, destacaron progra•as como: Los 

catedrAt(cos, La hora de los afict:onados, La hora intima, El 

club de la escoba y el pl1.Ur119ro y las aries en episodios como: 

Anita de Hontema.r, Los Pérez Garcla, Peter Pérez, Haedalena, 

Felipe Reyes, San Hartln de Porres, Una m.ujer llamada Cristina, 

Im.paciencia del cora..26n, Ultraje y muchas mAs t sin olvidar a las 

voces que hoy son nostalgia y que dieron vida a las series 

radiofónicas: Manuel Bernal E1 declamador de Am~rica, fue el 

creador de la emisi6n irifantil EL tio PoLLto; a Pedro de Lille, se 

le recuerda por haber conducido entre otros programas La hora a2ul 

y Los a/(cionados; Pepe Camacho, productor de canciones y Jingles 

que acompa~aron a su •uy particular forma de decir las noticias; 

Luis Cáceres Novelo, el locutor con •ayor velocidad al hablar ante 

el aicrófono, el Bachiller Alvaro Gálvez y Fuentes, El Vate Lopez 

Héndez, Luis Ignacio SantibaNez, Pedro Moreno, Alonso Garc1a, 

Arturo de C6rdova, Luis Harcelino Farias y Paco Halgesto. Son sólo 

algunos de los nombres que formaron la lista de anunciadores de la 

W. 

En la década de los cuarenta se estableció una gran rivalidad 

entre las e•isoras por obtener mayor auditorio a través de la 

44
XEW la Voz de la América Latina desde México 

donado por la XEW. 
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disputa y búsqueda de los mejores locutores, composi torea, 

arreglistas, solistas y sobre todo a las orquestas y trlos que por 

aquella época surgieron con gran fuerza. 

Por no querer quedarse a la zaga' del Ambito radiofónico y 

permanecer uniendo a la familia en torno a la radio,. La voz de la 

América Latina desde México, reestructuró su programación; para 

e11o abrió en 1942 sus nuevas instalaciones, las cuales contaron 

con los teatros Azul y Plata y Verde y Oro y los estudios 2C, 3C, 

7C y Je que sirvieron de escaparate para mostrar tanto a los 

consagrados como a los noveles valores. 

As! por ejemplo, en la rama musical la compa~ia Suiza produjo 

EL florilesio romántico, vinos Misión de Santo To•ás presentó 

FLsuras de La Llrica msxicana, Harvin y Alfa llevaron a figuras de 

la talla de Hiliza Karjus. Daniel Duno. Armando Tokatyan y al 

director musical Ernesto Roe•er, La hora de La defensa Nacional, 

Rapsodia panamericana, Noches tapatlas, Asl es mi tierra, La 

Internacional, PAeinas rom.A.nticas, Nelodias de plata, y Espuma. de 

Cham.pa.8ns entre otras muchas; en las cuales las grandes 

orquestas y los trlos aAs populares de México hicieron acto de 

presencia. ahl destacaron: Los Panchos, Los Gavilanes, El Trio 

TariAcuri. Los Diamantes, Los Calaveras, Los Tres Cabal1eros y 

muchos mAs, a la vez se dejaron escuchar las orquestas de Carlos 

Tirado, la de José Sabre Harroquln, as! como las de Hario Ru1z 

Armengo1. chamaco Doainguez y Ernesto Riestra. 
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En lo referente a conciertos internacionales, la W se 

incorporó a las cadenas internacionales de radio, National 

Broadcasting Corporation (NBC) Y a British Broadcasting 

Corporation (BBC), para retransmitir los conciertos originados en 

los estudios de esas instituciones. 

En el género humorlstico se dist1nguieron los comediantes: 

Mari.o Moreno "Cantinflas", Los Kikaros, Manuel Medel, Tin T:t.n Y 

Marcelo, Panseco, Jasso, Donato, Jesús Martinez "Palil1o", Tilln 

"El fotógrafo de la voz", Régulo y Madaleno, Che•a y Juana y 

Roberto Soto y co•pa~la. 

En emisiones culturales descollaron: La v9rdad es ... , La 

prLinera semana Lnternact:onal de la radio, Leyendas mexicanas, Los 

catsdro\.t icos, Usta-d deberla sabor qué ... , y ~l Dr. J. a. 

En el servicio de noticias contrataron los servicios de la 

agencia Asocieted Presa, la cual mand~ informacion de diversa 

indole a los teletipos de XEW por espacio de 16 horas al dia, con 

lo que puso al corriente 

•undiales del •omento. 

su auditorio sobre los sucesos 

Con esta variedad de programas la XEW se convirtió en 

contendiente de la XEB, ya que ambas emisoras despertaron el 

interés no sólo de los radioescuchas, sino también de los 

anunciantes, los cuales aprovecharon esa etapa de bonanza para 

contratar es~acios en diversos horarios y con ellos publicitar sus 
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product~s; cabe mencionar que los comerciales o spots fueron 

totalmente diferentes a co•o hoy en dia se realizan, el ex-gerente 

de programación y eventos especiales de Televisa sección radio, 

Héctor Hadero Ferrón habló al respecto: 

Todo era dist(nto en.ton.ces; ta publicidad. puedo dec(rte 

era 1nucho menos profusa. y desde t uedº• 17\ás ro~nt ica y 

sutil; tos anunciadores Cen.ton.ces no habla Locutores 

con.ductoresJ se referian. a tos zapatos de dama. por 

ejemplo. como .. estuches para sus pies" ..... Adem.As. otra 

diferencia enorme es que en.ton.ces eran. tos mismos 

artistas qu(en.es interpretaban. ta propo.san.da: Haria 

Luisa Lan.di n. y Fe1•n.an.do Fei·n.án.dez, por efemplo. cantaban 

a dúo y después la voz de· Luis CAceres reforzaba el 

anunct:o. 45 

Por otra parte, los comentarios de la prensa especializada 

volvieron a centrar su atencion en la W, a la cual por un tiempo 

olvidaron y en otro fue severamente criticada por el exceso de 

anuncios durante sus emisiones, lo que según ellos, demeritaba su 

calidad. 

Estos y otros obst~culos enf rent~ La voz de la Am~rica 

Latina desde México para seguir en pie de lucha, lo cual no quiere 

decir que ese haya sido todo su esfuerzo pues hasta la fecha sigue 

estando a la vanguarda en cuanto a tecnologia y sobre todo ha 

45
"La hora azul. de la radio". InformaciSn Cient~ fica y Tecnoltgica. 

feb-1948. p.45 
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tratado de conservar la popularidad que anta~o adquirió con su 

programación. 

La a no sólo tuvo oomo contendiente a la XEW, sino que 

posterior•ente se agregaron esté sistema de competencia 

estaciones como XEQ y XEOY. 

XEQ nació el primero de novieabre de 1938 bajo la visión de 

los dirigentes Enrique Contel y Emilio Baili. quienes hicieron de 

ella una fuerte adversaria. 

La. XEQ sur6e obedeciendo a. un imperativo publicitario 

por estar eL tiempo de La W totalmente ocupado. habia 

necesidad de crear otra estación que al parecer le 

hiciera. La competencia. pero que 

complementara. el traba.fo de el la. 46 
realidad 

En los diarios capitalinos se publicaron los objetivos a 

seguir por la radiodifusora: 

Al inic ia.r sus labores XEQ manifiesta. que con objeto de 

imprimir novedad a sus prosramas ha abierto sus puertas 

sinnúmero de elementos artisti:cos ..... XE:Q 

representa. la m.As evidente demostración de optimismo 

el futuro deL pais y viene a constituir una nueva fuente 

de trabajo .... A los comerciantes 

pais XéQ les ofrece la col.abora.ción de 

industriales del 

personal con 

preparación, habilidad y conocimientos para cooperar con 

46••suceso radial". Radiolandia. 31-oct-1953. p. 2-15. 
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ettos at fomento y desarrollo de ta industria y et 

com.9rcio de ta nación ..... La confianza de coin6rciantes 

e industriales Les estimulará con su apoyo 

en bi9n de tos tres factores que dan vida 

artistas. auditorio ~.anuncL~ntes. 47 

et esfuerzo 

La radio. 

Podria pensarse que la Q fue solamente la estación que 

absorbió lo que la W no pudo transmitir por falta de tiempo, pero 

resultó totalmente diferente; la XEQ produjo programas de gran 

calidad , al grado de que algunas de sus emisiones pasaron a los 

estudios de XEW. Con ello demostró tener su propia valia y dejó 

de ser el eco de su hermana mayor. 

Los primeros éxitos obtenidos estuvieron cargo del. 

productor J. Luis Lemus quien lanzó las series El caballero 

pa.tmolíve, enfocado a dar noticias de última hora en forma amena, 

alternándolas con música, Chucho et roto. evocación de la vida de 

un ladrón y, La sombra del otro, dramatizaciones de la vida real. 

Los programas que reciprocamente deleitaron a los 

radioescuchas y le dieron popularidad fueron. en teatro, E'L 

rancho det edén, La familia de enfrente, Et seductor y ta Rom.a.T\'Za 

del silencio; en concursos se difundieron Todo o nada, El Dr. 

Canario y Cuánto vale el saber; en musicales se presentaron 

cuatro barras: música bailable, Ale6ria.s matinales. Club de media 

tarde, Gran baile y la orquesta de Gonzalo Curiel; en 

47
"[Apertura de XEQ]. El Excélsior. 30-0ct-1938. p.17. 
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semielAsica, Operetas, Cuando el Or6ano habla, Los ciclos 

rom.An.tico~ y Vino 1nu)'9res y canto¡ en canto popular, Estampas 

musicales y Oreullos nacionales. 

En materia técnica tuvo progresos; si XEB se unió a la Red 

Nacional y la W hizo lo mismo con otras cadenas expandiendo sus 

ondas hertzianas, la Q por su parte en alianza de Radio Programas 

de México crearon en 1944, la Cadena Azul de México, enlazada 

telefónicamente a quince radiodifusoras: XEQ, XEDN, XEDE, XEMR, 

XEBH, XELH, XEFH, XEJT, XEWE, XENC, XELQ, XEHR, XEPP, XEAL Y XEHV 

y a nueve estados de la RepUblica: Coahuila, Nuevo León, San Luis 

Potosi, Jalisco, Guanajuato, M~choacán, Distrito Federal, Puebla y 

Veracruz. Con ello pretendió difundir en gran parte del territorio 

nacional y fuera de él el sentir del pueblo mexicano a través de 

sus canciones. 

La XEQ también dio a conocer series calificadas como 

familiares entre ell.as destacaron: Ensayo en el aire, Espe;'o de 

actualidades, Ritmos de juventud, patrocinado por Pemex, La hora 

del cine nacional, presentada por Clasa Films, Noche de eata, El 

Dr. l:Q., El cochinito, El risanwontro, Quién OuLén., Pida 

canción y Dramatizaciones del monje loco. As1 mismo, se distinguió 

por 1a calidad de artistas que intervinieron en ell.os como: Bl.anca 

Estela Pavon. Eva Garza, osear del. Campo, Francisco "el. charro 

Avitia"', José Angel Espinosa º'Ferrusquill.a... Roberto G. Rivera, 

Pepe Gu1zar, Pura C6rdova. Wello Rivas, Nestor Mesta Chaires y 1os 

tr!os: Janitzio, her•anos Ru!z Armengo1, Ascencio del Rio y 
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Garnica Ascencio. algunos de ellos surgieron en la XEB. pero 

afianzaron aún más sus carreras en la Q. 

Otra de las emisoras· integrada a esa linea de contienda fue 

XEOY Radio Mil. la cual se inauguró el 10 de marzo de 1942. 

Al frente de ésta y como gerente de la misma estuvo el se~or 

Ricardo A. Hinojosa, quien conformó un grupo de elementos 

art1sticos que le dieran resonancia y popularidad. 

Sin embargo, XEB y XEW le llevaron cierta ventaja al tener 

éstas la experiencia acumulada a través de los a~os en el medio 

radiofónico. no obtante ello, Radio Mil trató de superar ese 

obstáculo y en poco tiempo cautivó a los radioescuchas y atrajo la 

atención de los diarios capitalinos quienes calificaron 

positivamente el esfuerzo realizado por su personal: 

La Lmportancla adquLrlda por La difusora dLrisida por 

Ricardo Hinojosa , 8Brent.e de La misma. t. lene al.arma.dos 

Los dlrec t (\Jos de tas princlpaLes emisoras 

capitalinas. Esto produce la reorsani2ac(6n de eLement.os 

artisticos en difusoras cuyo monopolio y estancamiento 

se ha.clan intolerables . .. 48 

La emisora del. éxl to XEOY ..... ha aumentando d!a a dia l.a 

48
c. Bravo. "Radio".~- 9 mayo-1942. p. 71. 
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caL i.da.d de esa nu.e1.•a difusora capl t.al lna co tocándose 

u.no de Los rnás elevados nlveles de ta radLodl/u.slón 

mexicana. 49 

Hubo numerosos comentarios de la prensa a favor de la XEOY, 

festejaron lo selecto de su programación, y la calidad de sus 

locutores entre ellos, Jorge de Valdés, Ignacio Corral y de Icaza, 

Eduardo Orvai"ianos, Dante Aguilar y LuiS Cervantes. 

Por otra parte, las series que hicieron distinguir a la 

eaisora fueron las siguientes: Nuevos valores, Aver.Leu.e usted, 

Radlod.ramas, La rueda de La /ortu.na, Diez minu.t.os de optimlsm.o, 

Esqui.nas de /'féxico, l'fujeres en La hi.st.oria, Voces Liri.cas, por 

mencionar algunas .. También de interés fueron los controles 

remotos que realizó fuera del pa1s difundiendo conciertos de 

música cl~sica, elecciones presidenciales, visitas papales y 

carreras automovil1sticas. 

Su elenco art1stico estuvo formado por Anita Blanch, Angel 

Garaza, Margarita Horris, Humberto G: Artime, Ignacio Fernandez 

ºTata Nacho" y Carlos Chavez, quien dirigió por una temporada a la 

orquesta Sinfónica de México -en exclusiva para esta estación -; 

Agust1n Raalrez, Esperanza Gonzalez, Othon A. Córdova, Emilio 

Tuero y el cuarteto Lenner. 

4900La emisora del !:'Xito: XEOY radio mil" . .!:!22: 
p.79. 
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Y para hacer posible la rea1izaci6n de 1os conciertos 

organizados en la propia estación, Antonio Rosas Villalba, 

Vicepresidente de XEOY firmó en 1943 un contrato con la cadena 

Mutual Broadcasting Sys~ém CHBS), la cual efectu~ la transmisi~n 

por hilo telefónico a sus 242 estaciones localizadas en el 

territorio norteamericano. 

As1 la radiodifusora dirigida por el se~or Hinojosa cubrió 

sus objetivos iniciales e incluso fue m~s all~ de éstos. 

De esta manera se dio la confrontación entre las emisoras más 

pujantes de esa época, todas ellas intentaron ser la número uno, 

propiciando con ello la creatividad llevada a cabo por los 

directivos de los departamentos de producción de las respectivas 

radiodifusoras, pues de ahi salieron las ideas para conformar el 

sinnúmero de programas difundidos tanto al auditorio de la 

República Mexicana como a los que se encontraban fuera de él. Y 

por otra parte demostrarse entre si y como signo de competencia 

que mientras una estación sacaba determinada serie, las otras 

haclan lo mismo pero superando lo realizado por las demás. 

Una confrontación que hasta el dia de hoy no se ha vuelto a 

dar por varios factores, entre ellos se puede citar 1a aparición 

de la te1evisión en la década de 1os cincuentas, la cua1 se apoyó 

principalmente en los artistas surgidos en 1a radio, como en su 

oportunidad lo hizo ésta con los actores de 1as carpas -fundadas 

en 1922-
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Cabe destacar que la TV adopto el esquema de 

comercialización y programación implantado por la radio Y aún más, 

lo ha ido perfeccionando al grado de alcanzar altos niveles de 

penetración través de conjugar sus transmisiones un 

del sinnúmero de publicaciones especializadas en el mundo 

espectáculo -Telegu!a, TVynovelas, Somos, Eres etcétera-, la 

imagen de los artistas que exporta e importa en 

América latina. 

mayoria de 

Por otra parte está el surgimiento del disco que no s6lo 

sustituyó la participación en vivo de los cantantes, sino que su 

utilización vino a reducir los costos en cuanto al pago por 

desplazamiento de acompa~amiento musical y claro está la del 

propio intérprete. 

Pero la principal circunstacia radica en la falta de 

producciones; baste sintonizar cualquier estación para darse 

cuenta que la base de su programación es la música en todos sus 

géneros, en cambio antano se utilizo un factor determinante: la 

imaginación. Para realizar las series de gran popularidad y 

extraer los elementos que en la actualidad son catalogados como 

estrellas Y no como los artistas de ahora, creados por un aparato 

publicitario que los sostiene por unos meses en las frecuencias 

radiales, pero después ven esfumadas sus carreras por falta de 

preparación -materia en la cual no se profundiza porque rebasa los 
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limites de esta investigación- pero queda de manifiesto que es 

uno de los motivos por los cuales no hay creatividad en la radio 

de hoy. 

Al respecto el productor de radio Jesús Elizarrarás, senala 

que actualmente en Héxico las producciones son nulas debido a que 

la 5ente ya no qu(ere produc(r, no qu~ere escr(b(r y no quiere 

ensayar, asimismo agregó que le gustarla volver a los programas 

de anta~o por la sencilla razón de que eran proeram.a.s 

~erdadera produccí6n y las sandeces que hacen ahora, los 

pro6ram.as con producc(6n los podemos contar con los dedos de la 

so 

Se pude concluir que si bien la competencia significó 

superación de XEB con respecto a sus competidoras, también inició 

su declive como emisora atractiva al no ser capaz de mantenerse en 

el sitio que d~rante sus primeras tres décadas consiguió en el 

gusto del radioescucha, por 1os factores anteriormente expuestos 

además de que su principal sostén publicitario, la Compa~1a 

Cigarrera El Buen Tono, se retiró del medio que a~os atrás 

apoyara y asl como esta empresa otros patrocinadores también se 

alejaron y buscaron anunciarse en otras estaciones que para esos 

momentos hablan alcanzado enorme popularidad. 

50Entrevista realizada al productor de radio Jes~s 
20-jul-1989. 
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3.2. XEB COMO PARTE DEL !HER 

Se abre una nueva p.:t.gina en la historia de XEB, ahora al 

formar parte del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Si en sus 

inicios se caracterizó por marcar 1a pauta en series radiofónicas, 

esta vez se proponia ser una opción en el cuadrante y salir asi de 

la linea en la que hab!a caido junto con las demAs emisoras, para 

dar paso a los objetivos del organismo que la ampara. Impulsar una 

producción de alto nivel que exprese la realidad nacional y 

satisfacer Las necesidades de la corn.unicaci6n sociat. 51 era uno de 

sus principales intereses. 

Para e1 cumplimiento de tales objetivos, el director general 

del IHER, Teodoro Renterla, realizó un foro de consulta popular en 

varios estados de la República Mexícana, con el pro~slto de 

conocer las opiniones acerca de la programación que deseaban se 

difundiera por sus frecuencias. Después de 107 ponencias se lleg6 

a las siguientes conclusiones: 

t.- Se manifestó inquLetud por l.a saturación de música y 

mensajes extranjeros. que distorcionan la imásen del 

pc.J.s. Se susiri6 control es trie Lo sobre el. espacio para 

evitar invasión de otros paises. 

2. - Una. sociedad mejor Lnformada. mayor 

Sepropuso l.a estat ización. de l.a. radio pero 

que prevaleciera el. sistema 

particulares. 

51cat~logo de programas IMER. 
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3. - EL Estado debe proporcionar !n/orma.c!ón objet.!'Va. 

pol.1 t. !ca y soc !aL, 

4. - La pa.rt. ic!paci6n de La ju'Ventud en La conducc!ón de 

prof)ramas 

5. - ConitJ.6ar prá.et.ic,a y t.eoria periodist.ica.s para acabar 

con improvisaciones y ot.ros vic·i9s. 

15. - Awnentar Las potencias de Las estaciones deL 

sureste, por Las interferencias que causan Las de Los 

paises v9cinos. y 

7.- Revisar La Ley FederaL de Radio y TeLevisi6n ya que 

no responde al.as condiciones actuaLes de l.a sociedad.
52 

Asimismo, el público coincidió en demandar una programación 

constituida por barras de contenido cultural, educativo, 

informativo, deportivo, de entretenimiento y orientación, en ese 

orden de importancia. 

Con la finalidad de cumplir con estas peticiones, en 

espec1fico para XEB, se 11am6 para eu dirección al aeNor Rafael 

Cardona Lynch. Bajo sus órdenes conf eccion6 otra imagen a la e 

grande de México, en primera instancia dejó de llevar este 

nominativo y se conoció como Radio México. 

Rafael Cardona trató de hacer de ella la BBC de México, a1 

ser el órgano oficial del gobierno y del Estado y desde luego su 

prograaaci6n se apoyó en la música mexicana. 

52Ibidem. 
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Tomando en cuenta estas perspectivas 

siguiente plan de trabajo: 

se elaboró el 

De acuerdo al origen de 1a producción se formaron tres 

bloques: A)- Producciones exclusivas para estaciones del IHER y/o 

producciones conjuntas con otras instituciones como la 

Subsecretaria de Cultura de la Secretarla de Educación PUblica 

(SEP), el Instituto Nacional de BellaB Artes CINBA), el Instituto 

Nacional de Antropolog!a e Historia (INAf{), el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologla (CONACYT), Radio UNAH y la Secretarla de 

Protección y Vialidad; B)- Producciones consideradas dentro del 

tiempo oficial; C)- Producciones de la propia estación. 

Respondiendo a esta clasificación y de acuerdo a su tem~tica 

se difundieron las siguientes emisiones por Radio México: 

EDUCATIVAS - Un. Via.J9 Una. Historia., Hosa.Lco ln.fant L l y Aleo ~~ 

que Educar. 

CULTURALES - Pláticame un Libro y Los Libros tienen la palabra. 

INFORMATIVOS - Not imex. Not im.er, Not icíario Cul tura:l INBA, 

SCete Dias. lnformAt(ca: NacCona:l y Na:ucalpa.n Cam.in.a. 

ENTRETENIMIENTO - Historia Hu..st.cal de i'féxico. 

Ranchero, La Música incomparable de XE8, La Canción 

Amanecer 

H9><:icana 

Embajadora ante el Hundo y Voces Hex'icanas para la CancLOn del 

Hundo. 

DEPORTIVOS - .'torr..entos del Deporte, R.~su.'T'.er:. Cc:r-at..•c:r:.a. )) Les 

Estelares del Tenis. 
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Con respect.o al 12.5 por cient.o de t.iempo 

cubiert.o con: 

of'lcial, f'ue 

PanoraD\8 Cult.ural.- Serle que pret.endi6 dlf'undir 

manif'est.aciones de las Bellas Ar'Les • de las diversas inst.lt.uciones 

educat.lvas y 

radioescucha 

sociedad. 

cult.urales del pais, asi como 

cont.ex'l.o amplio del acont.ecer 

proporclonar

cult.ural de 

al 

la 

Reencuent.ros 

ident.ldad nacional 

la Hlst.orta.- Orlent.ada a f'ort.alecer la 

t.ravés de la dif'usion de acont.ecimlent.os, 

amblent.es y prot.ac;onist.a.s de la hist.oria nacional. 

Clt.a con el Pensamion:t.o.- Su objet.ivo, divulgar- el 

conoclnüent.o clent.1f'ico, t.écnico y humanist.ico de México y el 

mundo con base en opiniones de especialist.as y 

Sones y Canelones Recopiló gran part.e del acervo musical 

mexicano para dar-lo a conocer a las nuevas generaciones. 

Para f"ort.alecer aún más el espacio del t.iempo of'icial, se 

reallzar-on convenios orr;anismos generadores de mat.eria.l cuyo 

cont.enido f'uera acorde de ser emit.ido en est.e rango, ademt&s de 

enriquecer el conoclmient.o del radioescucha, para ello se pusieron 

en cont.act.o con la Secret.aria de Relaciones EKt.eriores, quien 

sirvió de enlace para est.ablecer comunicación con las embajadas 

acredit.adas en México, obt.enlendo respuest.a de Esparta, Yugoslavia, 

99 



Canadá, Aust.rla. Bélgica, Franela, Holanda, It.alla y la República 

Democrát.ica Alemana, las cuales envlal'On discos, clnt.as y 

Collet.os para la elaboración de programas que reflejaran las 

t.radlclones de cada una de est.as naciones. 

Por ot.ra part.e, Radio México llegó a const.lt.ulrse como la 

est.aclón que dio prioridad la dlf'uslón de la música de 

composlt.ores e lnt.érpret.es mexicanos, asl descollaron emisiones 

Cuat.ro Grandes y Reina, la cual divulgó las 

int.erpret.aciones de cinco de los !dolos creados por el pueblo 

mexicano: Jorge Negret.e, Pedro Inf"ant.e, Javier Solls, José Alf'redo 

Jiménez y Lucha Reyes. 

Voces 

t.rlos 

y Guit.arras rescat.6 el repert.orlo de la música de 

los Panchos, los Dlantant.es, los Tres Ases, los 

Caballero, los Dandis, ent.re ot..ros. En ést.e no sólo se escuchó 

canelón t.ras ot.ra, sino 

producción con la vida de México. 

est.ablecló relación de 

La Canción Mexicana Embajadora A.nt.e el Mundo, evocó las 

versiones má.s lmport.ant.es de la música mexicana : Bésame Mucho, 

Maria Bonita, Reloj, Granada, t-tujer, Un Viejo Amor y muchas más, 

ent.onadas por art.lst.as ext.ranjeros desde Plácido Domingo, Mario 

Lanza has:t.a Roela Durcal Y Julio Iglesias. 
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Tardes Romft.nt.lcas, las voces del Dr. AlConso Ort.iz Tirado, 

Pedro Vargas, Agust.tn La!"a, Tof'l.a "La Negra" y las herma.nas Aguila, 

crearon una at.m6sf'era de romant.icismo ent.re los radioescuchas a la 

vez que eran t.ransport.ados por medio de vinet.as alusivas a cada 

canción a la época de ant.ano o bien· al est.ado de Animo del aut.or 

al moment.o de escribir su obra. 

Pl".é.ct.icament.e -como se ha observado- la música mexicana f"ue 

la base sobre la cual se sust.ent.6 la programación; no obst.ant.e, 

t.ambién abrió espacios de servicios: para la comunidad, asi se 

hicieron present.es emisiones het.erogéneas en su est.ruct.lll"a pero 

siempre buscando un objet.ivo, la orient.ación. 

Para est.ablecer enlace la población para de 

emergencia como búsqueda de menores, requerimient.os de sanr;re y 

medicinas, inf"ormal" sobre servicios noct.urnos, policlas, 

bomberos, ambulancias, hosplt.ales, et.cét.era, nace Llnea Noct.urna 

XEB. Ourant.e las cuat.ro hol"as en vivo de t.ransmisl6n su 

cot:'duct.or José HernAndez Chá.vez, daba respuest.a a las personas 

qua por via t.elef"ónica requerian de est.a ayuda. 

También de t.ransmisión en vivo, de lunes a viernes de 11:30 a 

12:00, sin t.abües de ninguna especie y con t.odo prof"esionalismo se 

t.rat.aron t.emas como el abort.o, lesvianlsmo, sexo y drogadicción 

mismas que encont.ral"on dif'usión Mujer, t.ribuna en la que 

part.iciparon t.ant.o especialist.as los af'ect.ados 

proporcionando inf'ormación no sólo al sect.or f'emenino sino a t.odos 
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Jos tnt.egrant.es de Ja ramilla del por qué de est.as si t.uaciones y 

sobre t.odo cómo af"ront.a.rlas para evtt.ar se desencadenaran ot.ros 

problemas 

Las series de ortent.ación ext.endieron su campo de acción al 

abordar- Jos problemas enf'rent.ados por Jos campesinos. ¿Cómo 

hacer más product.iva la t.ierra de labranza?, ¿En qué época sembrar 

y cosechar?, ¿Cómo pr-ot.er;e.r el product.o de plagas?, ¿A qué 

inst.i t.ución Cinanctera recUl"'rir- para obt.enel' rondas e tnver-t.tr- en 

maquinar-ta, semilla y abonos? et.cét.er-a,t.odas esas int.erl'ogant.es 

encont.r-aron solución en La D en eJ Campo y La "º"'ª del Gl"anjel"o. 

V por ot..ra pa%-t.e Jos con.f'lict.os laborales que at.aften a los 

t.rabajadores, ast como las obUgaciones y del'echos a los que son 

acreedores se cont.emplar-on en Tribuna Legfslat.i va. Fol"o Obl"ero y 

Foro de Int.egración. 

De acuer-do a la pl'ogr-amación ant.er-ior-ment.e r-eCerida, XEB se 

er-igió como Ja est.ación nacional y ramUiar- del IMER, durant.e el 

par-iodo 1983-1989. 

Post.eriorment.e, a Cines de 1999, se dio un cambio en la 

dirección del Jnst.it.ut.o y se 

Ger-ardo Est.rada, quien 

nombr-6 t.t t. u lar del mismo al socJ alago 

pr-oyect.6 quelas radiodiCusoras 

pert.enecient.es a est.e o.rganismo f'ueran comel'ciales, en el est.l'Jct.o 

sent.tdo se ser rent.ables, para evJt.al' en Jo posible el subsidio y 

a la vez cent.ar con los r-ecursos económicos para adqutl'i_r-
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t.ecno!ogia adecuada, que sust.it.uya los equipos obso!et.os que 

pal" judican la l'ecepción de las t.r-ansmisiones al salll'se del ail"e. 

Pal"aleJament.e. est.abJeció un convenio de 

coopl'oducción con el Consejo Nacional. para la Cult.ur-a 

CCNCA>. que pat.rocinó pl"ogr-amas de t.ipo social y 

pl'oducción y 

y las: Al't.es 

cult.ul'al; en 

cuant.o a La imagen del gobiel'no. cool'dinó con Ja Dil'ección 

Social de la Pl'esidencia de Ja RepubUca y Jo J"eJat.ivo aJ. 

f'uncionam.ient.o del inst.it.ut.o, 

Sec!"et.a.ria de Gobe!"nación. 

t.omaron acuer-dos con la 

En t.ér-m!nos generales est.os f'uer-on los linea.mient.os con los 

que operó la nueva gel'encia. 

Especif'icament.e paria XEB. Jos planes concernient.es la 

comel'cia!J:z:ación, :redit.uaron las ganacian esperoadas, 

post.erogándose as! Jos cambios que rnat.e:ria t.écnica y de 

pl'oducctón p:ret.endian :realizar. Est.o pr-odujo que las emisiones 

dif'undidas po:r Ja emisor-a f'uer-an en gr-an pol'cent.aje musicales. 

bast.e desgJosari el t.iempo ot.ol'gado a las mismas du:rant.e las 24 

horas del dla. 

El sJguient.e cuadro o 

dJa clasif'icado po:r r-ubr-os: 

muest.l'a la 

Cuadr-o t. 

p:rogl"amacJón 

MUSICALES: 

,...._ut.ino: Grandes de la canción ranche,..a y 

p,..ocramaci6n musical XEB. 
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Vesp ertino: 

Nocturno: 

Estos programas 

Voces y EfUi.tarras. La musí.ca XEB, 

et Canct.6n embajadora 

Hundo. Voces mexicanas 

m.usícal. de Héxi.co. 

Tardes románt i.cas 

an.te 

Historia. 

XE:B, La 

Húsi.ca de nuestro, Héxico. Nu.&stra 

/1ú.slca, Oye mi canción y Serenta 

XEB. 

tienen en su mayoría una duración de 

30 minutos cada uno. En total su transmisión es de 11 horas. 

35 minutos. 

ORIENTACION La B en el. campo. Linea Nocturna. 

En. el. campo. Panorama cultural. 

Foro de (nte5raci6n, Huier, 

Un viaje 

Experíenc ía, 

hi.storia y 

Estas series ocupan un tiempo de 6 horas con 18 minutos. 

NOTICIEROS' El. noticiario 

Se difunde a veces al d1a y ocupa 4 horas, 24 •inutos. 

DEPORTES, Los estela.res del ten.is y 

Caravana deport 1>ua. 

Tan sólo les destinan 44 minutos. 
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INFANTILES, Hosaico Lr\./ant í L 

Esta serie abarca 30 minutos. 

TIEMPO OFICIAL: Clta con el per~am.Lento 

Este programa dispone de 29 minutos para su difusión. 

Ca.b9 destacar que esta. prosram.ac í6n. no presenta. 

n.ínfi1..1na modí/ícací6n. durante et resto de La semana. 

Como se pude constatar, Qe las 24 horas de programación 

continua, 12 horas estAn difundiendo música folk16rlca, lo cual no 

es del todo negativo si se toma en cuenta que se da prioridad a 

los compositores e intérpretes mexicanos, a la vez, el instituto 

esta cumpliendo con uno de sus objetivos. desafortunadamente la 

parte complementaria de los mismos, que aluden manifestar la 

realidad nacional a través de series de diverso contenido no son 

los suficientes en número y tiempo -coao se puede apreciar en el 

cuadro 1-. con ello. no hay un balance en la programación. 

No obstante, en 1990 las producciones y coproducciones con 

diferentes organismos permitieron un repunte de las emisiones 

habladas con respecto a las musicales. Veáse cuadro #2. 
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EL s1suiente cuadro corresponde al #2 y muestra ta 

pro6ram.aci6n de 1990, deselosada en horas y clasificada. por 

rubros: esto con el obfeto de observar et tiempo que se dedica 

cada rubro; total swnan 168 horas de transmisión durante La 

somo.na. 

NOTICIAS: 1 7: 00 

La estabilidad de la programacion se mantuvo hasta mediados 

de 1991, cuando en el seno de la radiodifusón estatal se 

presentaron cambios en la dirección de éste y se eligió como 

titular al licenciado Alejandro Monta~o. quien a su vez asignó a 

la licenciada Alicia IbargUengoitia para estar al frente de XEB. 

En su oportunidad la licenciada Ibargtiengoitia dio a conocer 

la situación actual y los planes a futuro de la B. 

La estación estA en un punto dificil, dado que habria 

que plantearse para qué quiere el estado tener medios de 

comunicación propios. sobre todo y sabernos que hay 

subsidios y tos constantes vaivenes potlticos impiden un 

poco que Las radiodifusora.s tomen su ccu1u:no, asimismo, 

Los frecuentes cambios de aerencias y directores Limitan 

el rumbo de La estación. 

Desde el punto de vista economice dijo: 

Tambien tiene problemas en cuanto a su comercialización, 

dada ta inestabilidad que mencioné anteriormente, Los 

anunciantes tienen cterta desconftam:2a en hacer 

compromisos con el Estado o con alauna adm.inistarción en 
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particular que pueda cambiar en u.no o dos- rnes~s. por to 

cua.t no se tienen tos patrocinios necesarios· para 

subsistir como emisora. 53 

Ante estos obst~culos que presenta la estación piloto del 

IMER, la gerent.e realizó un estudio, a través del cual se conoció 

el tipo de auditorio al que llegan y con base a esto prouso una 

nueva estructura de programación, la é:ual estaria sujeta a cambios 

dependiendo de la calidad y aceptación de los mismos. 

En este sentido se le cuestionó cual seria el tipo de 

emisiones que dif'undir1an, aspecto en el qLie quiso ahondar 

debido a que suproyecto aún no habla sido aprobado. 

Por otra parte, se observa que tanto la administración pasada 

como la actual han coincid10o en se1"Salar que el punto álgido para 

el funcionamiento de la radiod1 fudsora, el aspectpo económico, 

mismo que limita emprender trabajos en el área de producción; por 

ello, nuevamente se recurre a la utilización de cintas de música 

f'olklórica, para conformar la programación. -Obsérvese cuadro 3-

53Entrevista realizada el 27 de septiembre de 1991 a la licenciada 

Alicia IbargUengoitia, Gerente de la XE6 
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Prosramac(ón de una semana desBtosada en horas y en donde ta 

música ocupa un mayor porcentaje con retact:ón at resto de tas 

emisiones. Este cuadro corresponde at #3. pero tas em(slones están 

dessLosadas en horas de transmisión durante 1gg1, 

IMUSICA• 93,25 

ORIENTACION' 38,30 

NOTICIAS, 14,00 

DEPORTES' 9,42 

ENTRETENIMIENTO' 10,45 

TIEMPO OFICIAL' 4,00 

De la actual administración, es interesante rescatar las 

series que conjuntan los objetivos del IMER: 

Viva 1a radio: espacio en el que encuentran cabida las 

expresiones de campesinos. estudiantes, amas de casa, poetas, 

escritores, músicos, profesionistas. etc~tera, todos aquellos que 

desean co•partir sus vivencias con el radioescucha, el cual 

participa através de la via telefónica; as!, entre aabas partes se 

produce una retroalimentación, que de lunes a viernes mantiene su 

conductora Verónica Rascón. 

Seguridad pública, vivienda, transporte, carestia, 

conta•inaci6n, sida, violación, pandilleris•o. alcoho1i.s•o, 

etec~tera, conjuntan La Sociedad •arca el tema. Es trans•itido los 

Jueves a las 9:00 p.a. y es dirigido por Teresa Moya, quien con 

todo prof esionalis•o co•parte este foro con especialistas que 

desarrollan el te•a a tratar esa noche, asi•is•o. estos peritos 

dan respuesta a los cuestiona•ientos del oyente. 
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Cooproducción IMER, Programa Cult.ural Front.era Nort.e y Radio 

y t.elevisión de .Oaxaca present.an: Chicanos, el cual of"rece 

visión de los conf"Uct.os a los que se en!'rent.an los me>dcanos 

radicados en Est.ados Unidos; a la vez se promueven est.udios en 

t.orno inst.lt.uclones. {"lujo mir;rat.orio, t.elecomunicaclones, 

indust.ria maquiladora y part.icipación social realizados el 

Colegio Front.era Nort.e de Ciudad juArez, Chihuahua. Est.os t.iene la 

finalidad de apoyar vida diaria los ciudadanos 

Mexico-Nort.eamericanos;: asi, durant.e la t.ransmisión puede 

escuchar inf'ormación y música popular que alude a est.a comunidad. 

José Luis López At.ienzo en el Noticiario Cult.ural 1a 

inf"ormación mAs dest.acada sobre ar-t.e, cinemat.ograCia, música, 

t.eat.ro y producción 1i t.eraria acont.ecida durant.e la semana. 

En la misma linea se encuent.ra Esas cosas del art.e, producido 

por el lnst.it.ut.o Nacional de Bellas Art.es CINBA>, quien promueve 

los t.rabajos de poet.as, escrit.ores, músicos y pint.ores en museos y 

galerias. 

El columnist.a de Ovaciones, Gilbert.o Barrera y la act.riz 

Laura Zapat.a, conducen respect.ivamnet.e Gent.e de hoy 

Indiscreciones de sobremesa. Cada quien en su part.icular est.Uo 

coment.an las act.ividades que los art.ist.as realizan radio, 

t.eat.ro, t.elevisión y cine, par-o no sólo eso, t.ambién aluden a la 

"ida personal de las est.rellas del moment.o. Ambos espacios son 
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vlvo, con t.eléCono ablert-o y en ocasiones se ot.orga obsequios al 

audit.orio. 

El depo:rt.e más popular de México est.á present.e en la B, a 

t.ravés de la emisión denominada La hora del Cut. bol, en donde 

Agust.in VAzquez Barajas y sus report.eros analizan, coment.an y 

crit.lcan a jugadores, ent.renadores, y direct.lvos de los equipos 

que lnt.eg:ran el balonple nacional e lnt.ernaclonal. 

A lo largo de est..e subt.ema set.rat.6 de conjunt.ar el t.rabajo de 

ocho arios de la XEB como emisora est.at.al, la cual muest.ra 

alt.lbajos en su producción d9bido a los problemas: que ya se 

senalar-on. 

Se espera que La act.ual administ.racl6n mant.enga en un nivel 

compet.lt.lvo a la pionera de la radlod1Cusl6n meK.icana, que sin 

duda algW'Uil, ha realizado escuerzos t.i t..Antcos por c;::ont.inuar 

t.ransmlt.lendo dla con dia. 
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Entrevista al seNor Rafael Cardona Lynch. ex-gerente de la XEB. 

México, D.F. 12 de julio de 1989. Los cristales del café 

NApoles, ubicado en la céntrica Zona Rosa, reflejan el ir y venir 

de las personas por la calle, de entre ellas se distingue una alta 

y fuerte, que se acerca apresuradamente entrar al local. su 

rostro de aspecto severo, se ve iluminado por una sonrisa que 

esboza al saludarnos y sentarse a la mesa: se trata del sef'ior 

Rafael Cardona Lych, ho•bre de vasta experiencia en el medio 

radioC6nico, pues su vida ha estado ligada a la gerencia de XEQ, 

XEW y XEB. 

El ex-gerente habla de los inicios de la B y de algunos 

cambios que está tenido, asimismo nos da un panorama general dela 

radio en México. 

XE:B fue la primera 6st.aci6n comercial., hubo muchas otras, 

psro eran experimentales. más bien de enlace corno la de 

Aecárraea.La primera que se conoció corno 6raano de publicidad, 

difusión, espacio de arte y cultura fue la CY8 de E:L Buen Tono. La 

pusieron a vender ci5arros, tan es asi que resalaba rec~ptores 

. cambio de sus caJtHiLlas. 

Hizo hincapié en que la emisora de El Buen Tono buscó de 

in•ediato patrocinadores, ya que en toda época ha sido caro 

sostener la radio porque es necesario importar sus partes vitales, 

co•o yodos, bulbos y resistencias. 
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-Necesita del entorno comercial que tanto Le critican. :251 int~ió 

y ante este rnsdio tiene que luchar. 

En cuanto a la progra•ación de la estación cigarrera, reveló 

que le correspondió a ésta ser la primera en difundir radionovelas 

en México; la primera de éstas llevó el titulo de Chang-Ling-Poo. 

parodiando a Charly-Chang A partir de ella se crearon otras Y •ás 

tarde fueron un •odelo para XEW que junto con sus libretistas 

Carlos Chacón, Estela Calderón. Caridad Bravo Adams y Himi 

Beckelini hicieron una gran época con esta clase de progra•as 

Siguiendo con este género, consideró a las escenificaciones 

del cuadro draaático de Pura Córdova, co•o la mejor serie 

difundida por CYB. 

Al cuestionarle si hubo o no rivalidad entre las emisoras 

XEB, XEW y XEQ respondió: 

Hubo una competencia de tipo creativo entre La W y la B. por 

ejemplo habla contratos de exclusividad de Los artistas Las 

disqueras. Aeustln Lara sólo pod1a. ser escuchado en la W, pero San 

Cristobal de La B por su parte, hacia La Letra de canciones 

"Desv&lo d& Amor" y .. Cachi ta" por mencionar al1!funa.s y L Lama a 

Rafael Hernández para que l.es hiciera Los arreglos musicales y de 

esa forma contendla con La.ro. Otra forma de disputa. era l. Levarse a 

los artistas y Locutores de una estación a otra, como Lo hizo XE'kl 

al neeociar con Horacío Useta. Tam.ayo, Jorge Harr6n. Wel.lo Riuas, 

Nareart: ta Rom&ro y otros. 

Con respecto a la a, dijo que no fue una estación 

abierta•ente antagonista, puesto que su objetivo era crear 

progra•as originales para después ser transmitidos por La Voz de 

la Aa~rica Latina desde México. 
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-Fue una lucha interesante y muy bonita. yo no la vivi pero 

la sé porque me la contaba mi padre. Hi vida está lisada a la Q y 

W y como final de mi carrera a la B. actual.mente soy asesor del. 

doctor Estrada, actual director 

Radio. 

del. ln.sti tuto Héxi.cano de l.a 

¿Qué sucedió con 1a co•paf'lia de E1 Buen Tono, cuá1es son 1os 

ca•bios de propietarios que ha tenido? 

-La compaf'íia de franceses la abandonan. ta malvenden a 

Verti.z, quien quiso darte impulso, paro ta fuerza de l.a W 

enorme. -Hace una pausa, reflexiona y afirma- Los nombres de sus 

duef'íos no me acuerdo, hasta que do~a Ha.r6arita Lópe2 Portillo 

rescató a ta Ben 1976 cuando·se crea l.a Dirección de Información 

dependiente de ta Secretaria de Gobernación. Después cambia a RTC 

con sus subestaciones que inteeran et Sistema Radial., es decir, se 

quedó con 660 y con 6t0 que es ah.ora Radio Información, ya después 

et IHER compró la XEQK, ta Hora exacta, y consieruó ta concesión de 

dos estaciones de F.H. ¡ Estereo Joven y XHIHER de música cul.ta. En 

lo tocante a la B, ta empie2a a manejar dof'ía Hareari ta, que te da 

cierta idea de servicio social., controles remotos. pero ta 

hicieron muy oficial, demasiado oficial, y una es ser es ta tal. 

y otra cosa oficial; el. Gobi.erno debe estar at servict:o del. 

Estado, pero aqui durante sisl.os después de la revolución ha 

confundid.o el. concepto de Estado y Gobierno, ta sente cree que 

lo mismo, el. Estado somos todos, tú, yo y et ta somos parte del. 

Estado H&xlcano, formamos la fuerza de este país. 

Nueva•ente hace un interva1o en 1a conver"sación y da un sorbo 

a su bebida. para después aseverar tajantemente. 
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-Si, demasiado ofic iat is ta. disct.1rsos. sesiones, 

comparecencias de dipt.1tados qt.1e duraban hasta once horas. to que 

provocaba bostezos, chi/tidos y mentadas. todo satia at aire; 

no es radio, et radio es otra cosa, a éste se le ha perdido el 

respeto pues un medLo muy importante. rná.s importante que la 

televisión, mucha eente diean lo que diean ta porque te 

cansa, te aburre ..... tas peliculas son muy uieJas, hay demasiados 

comerciales, las telenovelas son ridículas y tos proeramas son 

francamente estúpidos. 

¿Entonces le gustarla volver a los progra•as de anta~o? 

-No, no es posible ni aqu!. ni en Indochina, ni Estados 

Unidos, ni en ninsuna parte, no es posible por razones económicas, 

la televisión vino a encarecer.el talento, ademAs no hay estudios 

para real izar proerarn.a. Pero vamos a suponer que lo quisiera 

hacer. ¿ q1.1é paeofl; por eJemplo Lupl ta D' Alessio cobra ochenta 

mi l l ones por presentación. suponiendo qt.1e hablara con ella y 

t& dijera se trata de revi.vir al radio, esta bi.en me dice, te 

cobro diez millones, un millón, de dónde pa.ra pa.13ar Le ta 

se~ora si todas las estaciones que son 54 pueden tener disco 

srat. is, 

muerto, 

ah1 donde ya no puede ser el radio de antes. Es tiempo 

quizá raro, nostaleia. 

Se puede hacer radio vivo como el que producimos con 

Alejandro Aura el Foro de las Culturas Populares, una 

s&riora tocando pianito y la eente toda amontonada ¿con qué 

posibilidades de ser escuchados?. El radio ah.ora es sonLdo, Lucha 

d9 m.odulaci6n, es otro mundo, a pesar det ruido da los coches, 

destaca. se oye, porque ta 8rabación es buena. es consistente. 
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~l oldo de tos jóvenes estA distorsionado, exi.se m.A.s ritmo, bajos, 

montón de cosas qt.Je da ta m.úsi.ca vlva. 

¿Por qué decayó ésta última? 

-Por dos factores: por ta televisión y tos discos de alta 

fidelidad, ¿por qué no todos los proeramas la televisión son 

musicales y podria haber música vlva, no tos hay~ ¿quién. ta 

pasa~. si yó tenso discos sratis. que maravitta, con un sonido 

impecable, ecos. reverberancia, coros, etcétera, ~tcétera. 

Los cantantes de ahora no necesitan tener ni siquiera voz 

~mmanuet o Luis Hi({Uet. les qt.Jitan el micrófono y ¿qt.Jé queda.P 

El se~or Cardona se excusa pues tiene que hacer una llamada 

telefónica, para la cual se dirigió con paso firme hacia la 

recepción del café, después de unos minutos regresa y se reanuda 

la conversación. 

¿Cuál seria la radio ideal en este momento? 

-Se está empezando a hacer ¿c'UAl es' el de l.a comunicación, 

por eJ·em.pl.o un sei"íor Gutiérrez. Vivó mis respetos para. él, está 

produciendo muy buen radio, se va a Paris ahora con motivo del. 

Bicentenario de l.a Revolución Francesa y enviará cosas que la 

televisión n.o difundir. porque él 

y no nada m.á.s lo hace Viv6, también 

asoma al. aspee to humano 

encuentran., Verónica 

Rascón, León Hichel. Guillermo Ochoa y Nin.o Canán. 

Otra cosa buen.a que están haciendo aleunas emisoras es la 

comunicación bidireccional., ta sente habla para opinar sobre tal. o 

cuat asunto, Lo cua.L hay que manejar con pinzas porque todavia no 

estamos civil.izados, se nos salen las palabrotas y por BSO pasan 

los recadi tos. 
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Por al. t im.o dejo el. aspecto musical, el. cual. maneja. 

adecuadamente. Es verdadei'amente drave que el. 50~ de la música 

que transmite l.a radio sea en lnal.és y real.amente l.a 

difusión de la música mexicana, no hay poder hwnano que obl isue 

l.as estacionss ds FH a transmitirla, ad6'md.s anuncian sn insl.és y 

es criminal., a.si corno suena, crimtnal.. Y es porqu.e l.a Ley 

es suficientemente clara, de artlcul.os habl.a de l.a 

m.Usica viva y el. sisuiente artlcul.o dice se da.rA protección a l.a 

música mexicana, pero relacionada con l.a 11\ÚSica mexicana pero, si 

yo no ten80 música viva no tenso porque proteser l.a música 

mS>xicana; habl'ia qu.e modificar la L9y y decir bien el.aro que cada 

estació'n de radio deberla transmitir el 25'7. de t Lempo música 

mexicana. Después viene l.a pol.ém.Lca ¿ cual. es la música 1nsxícana? 

es la de AtfUstin Lara, Harcial. Alejandro, José Alfredo Ji/J\éne2, 

Cuco SAnchez, hasta l.a de rock hecha por mexicanos l.e meternos. 

¿En el •omento en que se hizo cargo de XEB, cómo organizó su 

progra•ación? 

-Buscando precisamente más comunicación, quitar l.a música que 

servia y poner exclusivamente música meXicana al. isual que 

proerarna.s d9 rescate, de comentarios y también de crónica, 

misterio y leyendas, seriss dedicadas al. universo de l.a población. 

Por ejem.pi.o, uno dedicado a l.a m.uJer. por cierto todav!a persiste 

y se l. lama. "Hu;'er"; es m.uy bueno. sn l.a W hay uno inst i tu.ido por 

m.1. l. leva el. nombre de "Et Hundo de l.a Hujer", éste está. enmarcado 

en l.o comercial., en cambio en XEB es ta cost'.ficaci6n de l.a mujer. 

primero en cuanto a ser ni~a. adolescents, cóm.o ser madre, 

problemas de embarazo, de aborto, del. cuidado de los hiJ'os y como 

preparar una al.imentaci6n. balanceada y barata. 
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Es ~na cosa que nunca va a reattzar la tetevision porque no 

deja dinero, como la múst:ca denominada de fayuca. es La que 15raban 

actualmente grupos como los BuRis. los Caminantes, Los Hombres no 

se que, son malos. cantan mal, pero se invierten tJrandes 

cantidades de dinero a sus promociones y venden millones de 

dZ:scos. 

Asimis•o indic6 que la mayoría de los grupos tocan en forma 

pésiaa,propiciando se distorsione el'oido de la gente. por lo 

cual la labor de las estaciones de radio, incluyendo a XEB es la 

de coaunicar y rescatar los valores nacionales musicales. 

Sobre este último aspecto, en tono severo. indicó: 

-Se olvidan de todos tos .compositores mexicanos, eso es 

justo porque estamDs en Héxico y tas estaciones de radio son 

final.ms-ntQ conCQSiones /Qd9rales, tenemos quQ resp.í)tar, pero com.o 

todo hay intereses económicos .. . 

Ha transcurrido el tie•po de la entrevista, Nos despedimos 

del hombre que ha dedicado gran parte de su vida al mundo 

radiofónico Rafael Cardona, quien la•enta no poder alargar m~s la 

conversación pues sus obligaciones tanto en Disal PUblicidad como 

en XEB requieren de su presencia. 
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Entrevista realizada Jesas Elizarraráz, quien fue productor de la 

XEB en la década los cuarenta. 

M~xico, D.F. a 20 de julio de 1989. 

De figura quijotesca, elegantemente vestido, pelo cano y 

rizado, con un andar lento y acompaNado de au inseparable 

portafolios negro, hace su arribo a la oficina que comparte con 

otros colegas suyos. Se sienta en su imponente sillón verde para 

concedernos la entrevista. Por unos instantes nuestra mirada se 

queda fija en la presea que reposa sobre su escritorio, si, es el 

Calendario Azteca que le otorgara la AHPRYT a nuestro entrevistado 

Jesue E1izarrarás. en 1989 por el mejor programa de radio. 

A sus ochenta y dos a~os su vitalidad se refleja en la labor 

que despliega co•o productor de las estaciones XEB y radio 

Educación. 

se queda pensativo por un instante y comenta: 

-Yo me inicié en ta radio en 1942 en ta XEW. en aquel tiempo 

no habia quien ensenara ta producción radiofónica. tuve que 

aprender de Las revistas, sin Libros ni métodos ni nada. Recuerdo 

que en una ocasión entré a una ;'unta de La aeencia publicitaria 

Gran Advert t'.sin6. ta cual nos tra;'o uno de tos meJores 

productores de Estados Unidos. Bocky Ha.rrison, quien se encare6 de 

inLroduc irnos al tema, 

Su seablante se ilu•ina al evocar: 

Fui asist9nt9 y d.9spués productor, tuve ta suerte de haber 

prod1Jcido la mayor parte de los mejores proera.mas de ta W en su 
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mejor época. ha st.do la época_más belLa. porque act'Ua.Lmente. tenso 

que decirlo se produce muy poco radio en Héxico. toda la aente se 

va por Las complacencias ¿qué canelón quiere?, ¿para quién?, ¿de 

parte de quién?, se busca La canelón y se acabó. 

Con respecto a las series dirigidas por el decano de ia 

radio, éstas fueron: .. La doctora coraz6n". "Noches tapa ti as". ''As! 

es mi tierra", "Poemas y cantares" y .. La revista Monte Carlo". 

-Eran tan buenos Los prosram.as que el público se peleaba Los 

primeros Lusa.res en Los estudios Azul y Plata, Verde y Oro de La 

W, para ver a Los erandes artistas que pasaban entonces Las 

serles cómicas: Panseco. el Chino Herrera y las Cucaras; Lo 

musical. se pr9senta.ron Los mejores concertistas, por cierto en 

otro de mis proarama.s ti tu Lado "Hi albwn. musical". participaron 

l.cu: 11W;'or9s uoces d~ Héxi.co, a.si 

ac:tri.ces de primera Linea entre Los que 

Lo:» msjores ac tors-:» y 

encontraban: Isabela 

Corona, Pitvfl.a de Foronda y Los hermanos Soler entre muchos más. 

¿Có•o fue su paso de XEW a XEB? 

-Fue muy /Acil, en La Gran Aduertisina. habia ejecut i'uo 

Llamado Nanuel González Calzada, quien tenia relación con la B. 

entonces él lnul tó a trabajar ahJ.. No obstante qu9 yo laboraba 

en La lt', dieron permiso para trabajar en La estación de EL Buen 

Tono. donde hicimos una temporada muy bonita de Zarzuelas y 

Operetas. 

Sobre la •is•a apunta: 

-La zarzuela es un 6énero popular conocido en Espa~a a 

mediados del si6Lo pasado, consiste en escenificar obras de poca 

importancia, di6am.os. pero muy simpáticas, chuscas que re/Lefan las 
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costumbres del pueblo espo.Nol, est~n llenas de dichos, de 

tJracejadas. Entre las 2ar2uelas que presenté y que disfrutó el 

;~b!~~= e~!~~~e~=~: La verbena de la Paloma, Me gusta hacer zamba, 

Aguas y carillos de aguardiente, Gigantes y cabezures y La 

chir1otona. Estaba con nosotro~ 

actor:. dt9 quien yo 6'Uardo srati isimo recuerdo, Nicol.:..s 

Urce l. ay. CaroL ina Quintero, Hario Farias, un bonito y 

solistas brillantes. 

Sobre ésta hizo una retrospectiva: 

-La XEB es una de Las estaciones comerciales más antisuas que 

sursi6 en 1923. Recuerdo que para difundir sus proera.m.as abrió un 

salón en A\J9nida Hadero, ah..1 iba la sen te a comprar c L6arros y 

escuchar los proera.mas de El Buen Tono que Los m.>.s 

apreciados; porque en aquél tiempo toda\Jla no aparecia La XEW, 

entonces la B era la prt:ncipal, la mas bonita, la más importante, 

la más escuchada, hasta que entró la W en 1930, poderosa, erande, 

con una sram dirección de don Emilio A:zcArrasa descubridor y 

fundador. Esto no quiere dect:r que la B haya pasado seeu.ndo 

luear, pero ya fueron competidoras porque una sacaba un prosrarna y 

La otra queria hacer Lo mismo, de manera que fue una temporada muy 

bonita, una competencia am.istosa entre ambas emisoras. 

¿Se puede decir que la e vivió una época de auge? 

-Si, de 1923 a 193q que cuando suree La W, en este Lapso 

de tiempo El Buen Tono hacia Lo que queria, daba reealos, invitaba 

a la 6ente a sus estudios, por cierto yo iba a los conciertos los 

cuales eran muy buenos. 
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Ná.s tarde. aparece otra emlsora que rival.iza con l.a B, XE'Q l.a. 

E1 Cochinito y Peso por palabra. Por to quo La 9 ~o /uo qu~d~~. 

qu~dando hasta que hace al.sunos a~os volvió 

ta cab9za del. Instituto Hexicano de ~z.a Radio. 

resursir y a.hora es 

De aquélla época. ¿ qué artistas considera que destacaron en 

la XEB? 

-Vicente Bereman, Nicol.As Urcel.ay. un eran tenor: Ha.rearita 

Romero. importantlsLma; Rafael. Herná.ndez. AntonLo Escobar. 

pianista y dir.ctor; Luis G. Sal.d~a. un cancionista rom.a.ntico ~ 

Wel.l.o Rivas, creo que eran l.os mAs sonados. 

En cuanto a series,¿cuAles considera que tuvieron mayor 

lapacto en el público? 

-En l.a 8, el. cuadro dramático encabezado por Pura Córdova. 

era una actriz muy l.inda, ya erande, preciosa de 

qui.ncea~era. Hizo radionovelas con un 5rupo estupéndo de actores 

como Alberto GalAn, Lucil.a de Córdova y otros. -A manera de 

anécdota nos co•enta- como el. público no conocia a Pura. a ésta 

te ocurrió en mal.a hora presentarse ante et púbti.co y cuAt 

seria la sorpresa, pues era una anciana y dessraciadamente los 

radioescuchas l.e volvieron ta espalda. Esa es l.a masía del. radio, 

usted oye pero no ve, el. radío tiene esa c"Ual.idad de deJar vol.ar 

ta íma5inación; en l.a televisión, l.o 'Ve todo, no le defa más qtJ:e 

to plano. en cambio el. radío es ... un.a cosa muy bonita, por eso 

José Antonio Cossio al personificar a San Hartln de Porres. ta 

aente l.o ideal.izaba, al. arado de que al. terminar tas emisiones l.o 
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9SpBraban pa.ra. besarte ta. m.a.no, pedirle consejos, darte limosna; 

bueno, como si fuera un santo, a ese srado era la L&noranc(a, la 

senci l Lez del pueblo mexicano. 

¿Le gustarla volver a producir los programas de anta~o? 

-Con mucho dUSto vol.verla yo producir Los prosra.1nas de 

ayer, por la sencilla razón de que eran prosrams con verdadera 

producción, no como las simplezas y las sandeces que hacen ahora. 

Los pro6ramas con producción Los podemos contar con tos dedos de 

ta mano. Uno de estos es el. que actual.mente se realiza en Radio 

México, "Nuestra música", el cual se transmite vivo dflsde el 

Teatro de la Ciudad; tiene ta misma producción qu9 yo hacia ha.ce 

40 a~os en la W, con el mismo sistema que ha sido criticado porque 

suena. a vieja, pero suena a vieja porque no hay otra msjor, 

natural.msnte modernizado, claro estA, no m9 voy a ape6aI" a to de 

hace 40 al"(os. 

Por otra parte, la televisión ha considerado tan importante 

esta transmisión que televisa La retomó para difundirla por el. 

canal 9. todos tos sAbados a las 9:30 de La noche. 

Para finalizar la entrevista. Jesús Elizarrarás enfatizó: 

61J.Sta.r1a volver producir las srandes 

radionovelas, puesto que ya no Las hacen, porque a La sente ya 

l.e susta traba;'ar, ya no qui9re escribir, no quiere producir, y 

no quiere 91'\.Sayar o por 

radiofónicas. 

ya hacen Las producciones 

Cabe aencionar que actualmente. el experimentado productor 

tiene a su cargo la direcci:n de programas como Nuestra •~sica, 

difundido por XEB; La Hora del conservatorio. Una Cana al aire y 
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El Eapect¿culo musical de la semana, éstos dos últimos 

transmitidos por las frecuencias de Radio Educaci6n. 
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Entrevista con el Se~or Alejandro ort!z PadLlla, quien actualmente 

es el produtor del programa Víva La Radío, que de lunes a viernes 

se transmite por los micrófonos de la XEB. 

México O. F. a 20 de marzo de 1990. 

Si, me hLce en la prác t lea. en La u ida uno nace con uocact.On; 

m.i uocacLón. era esta, )'o nunca ha sufrldo al vanLr a mi trabajo, 

soy feU.z aunque no me pa6uen; esto sisnL/'i.ca m.ucho, he uiv'i.do 47 

a~os en esto, soy uno de los comunicadores más suertudos de este 

pais. 

Son las ocho de la aa~ana, nos encontramos en la cabina de la 

radiodifusora XEB; pequeMa, obscura y fria, la cual está integrada 

por una serie de aparatos, apenas los indispensables; consola y 

reproductoras de gran tama~o en tono gris, por cierto ya cáducos, 

todavla son de perillas. Del otro lado del cristal que divide a la 

cabina del locutor y el operador se encuentra la conductora 

Verónica Rascón, quien en ese momento ultima detalles para el 

prograaa Es un ir y venir de los invitados del productor y su 

asistente, quien atinadamente contesta el teléfono que no cesa de 

sonar. Por otro lado, se escuchan susurros del musicalizador y el 

operador, quienes cambian impresiones a la vez que releen sus 

guiones para entrar en la 11nea adecuada. con los fondos 

musicales y los anuncios comerciales. Por un instante 

hace silencio al dar la sef'!:al manual de inicio. 

todo se 

Es el instante elegido por el productor Alejandro ort1z 

Padilla para continuar con su charla. 

Desde que yo comencé en cuarto ano de primaria a edita:~ un 

P9rLod.Lco nunca. he d9Ja.do da escr(bir; ahora. no preeuntes si 
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está bien o está mal. mi escritura. eso l.o sé. Nunca me ha 

gustado estar sin hacer nada. cuando no ha.y traba.Jo yo l.o intJ9nto, 

por eso di6o que esto es de tJocaci6n. En mis inicios habia 

escuelas de comunicación, me inscrib1 en l.a preparatoria a ver si 

atJanzaba al.RO y no. ense~aban cosas de l.o 174\s necio que no servia 

para nada y m.e dije. esto l.o dejo y 'Si50 en l.o que sé. 9n lo que 

siento he aprendido los libros. en mis propias invest i6aciones 

y no estaba 9quitJoeado. 

¿Cuá1 fue su labor ya en la práctica? 

He tenido eam.pcr.Nas como la del Instituto Nacional de 

Capaeitaci6n del Ha6isterio. transmitido por 500 radiodif1.1.Soras de 

todo el pa1s. durante 9 a~os lo hice: después tJino l.a campa~a de 

alfab9t izac i6n con los bretJiarios culturales. si6'1.J..i6 "Hen.saje 

Campesino .. para l.a Secretaria de l.a Reforma. Asra.ria, sBrie que 

ma.ntutJo durante 14 a~os en el. aire hasta que l.l.e86 una se~ora 

pol.itica que ah.ora es BObernadora de TLaxcal.a y Le dio en l.a torre 

al. prosram.a. Era un proBrama. diario que yo escrib!a. cuando me 

ense~aron el. número de BUiones quedé sorprendido pues son m.A.s de 

siete mil.. 

su trabajo. para muchos desconocido. no concluye aqu1. Al 

respecto sei"rala: 

Cuando estaba en el. sobierno en actitJo m.e puse trabajar. 

F'ui el. primero en ut i l. iaar La media hora a que tiene derecho el. 

Estado en todas Las emisoras; este tiempo era precisamente para 

difundir etJentos cultural.es Lo cual. Ll.etJé a cabo no sol.amente 

XEB. sino en estaciones como XEW, XLA, XLH. as! hicimos radio 

durante mucho tiempo. 17 a~os m.As tarde me doy a La ta.rea de sacar 
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at aire a Rad'i.o Educac i6n. y to tosre, a/\1 es ta ba)'o mLs ideas de 

cómo se hacen tas cosas en La radio. -nostálgico agrega- el 

or6uLLo mas erande de m'i. vida, yo participé en su nueua etapa. 

La mA.s /rucU/era.. La m.As profunda. no sé quien eche abajo a Radio 

Educación; a ver qué politiquiLLos Lo hac::en. Son capo.ces. a.si 

como metieron a ta B aqui ... poLitiquLLLos de siete suelas, de Lo 

peor. m.ira aqui está. 

La labor de Alejandro Ort1 z Padilla se concretiza en las 

series que tuvo bajo su dirección tales como: 

Musicales, Un coapendio de radionovelas importantes 

literatura mexicana del siglo pasado y de este siglo. 

Biografias 

de la 

Una. serie que me dejó :;;a.t is feche fue Los dicatadores de 

América. que ahora andan manejando mucho, pero yo La hice hace 7 u 

9 ai"ios. No trató precisanwnte de un dictador pero si de Las 

dictaduras que se han impuesto cada 6 af'íos. se Llama La Sombra del 

Caudillo. 

Y bien por otra parte, ¿Cu~l ha sido su participación dentro 

de XEB? 

Participé- en Postales de México, como su nombre to indica ~ra 

pintura del Héxico de ay&or, de hoy, de rnai"iana; era La h1.storia 

de Héxico, la realidad en La cuestión del pasado. et pres~nte como 

estaba ocuerriendo en ese a~o de !955 y et futuro que te veiwnas 

al pais. Esa era una postal no tri.un/alista como Lo hace et cine 

nacional que es un Héxlco feliz de charritos y todo esto. Nosotros 

no s0Lam.e1\te presentábamos Lo bonita sino to feo. to desa.sradabte, 

lo real corno somas. 

-Hizo una retrospectiva y apuntó-
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Por cierto. ese pro6rama nos lo dieron como lo hace toda la 

iniciatiua privada. en el peor horario, 

¿Cómo se desarrollaba la emisión? 

Llevábamos artistas di.recto, pequei"ía orq1Jesta, 

cantantes, no cancLoneros, trio, poetas y dos b1Jenos loc1Jtores, 

era otra cosa en comparación con lo prod1Jcido ah.ora. que hace 

con los pies porque no se toma en cuenta la acústica del sonido y 

cualquiera se mete a los micrófonos con voces rispidas. espantosas 

que no saben leer y por Lo tanto ya no es un espectáculo a1Jdi.ti.vo. 

~a es otra cosa. en aquel tiempo era 1Jn espectAculo diri6i.do al 

oido. uno se im.a.Lfinaba por el sonido de Las voces, ah.Ol'a no, 

cualquier 1'9la/ustán entra en tos micrófonos. 

¿Cómo ha cambiado la B de 1955 a 1990? 

A la B La destruyeron, La hicieron peda:zos. Aqui está, 

la está mirando, estoy trabajando en ella pero me da Lástima, la 

tratan con la punta del pi.e; un canal de tanta tradición. de tan.ta 

historia, de eran importancia para La radiodifusión comercial de 

Héxico y ¿que la traten de esa forma~. Eso es resultado de 

aente que nunca ha estado en los medios ¿cómo es posible que siete 

i~adiodifusora.s so encuentren un verdadero amasijo, nuestros 

sudores ~e pedan uno con otro, no 

aceptando como bueno, es uereon.eoso. 

posible, y que lo estén. 

Se puede afir•ar que es e1 resultado de la falta de interés 

por e1 radio? 

Se debe al ah! se va del mexícano, de cíertos politícos que 

an.dan de achichLncles, d& ministros de eObernación y o/íciales 

mayores, ~n oste ca.so se debe a un ministro det qu.e qu.i.ero 
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decí.r su nombre; aqul est~ su obra, la estupl.dé2 mas srande que 

en contra de los trabafadores y del arte radtofónico. Aqul 

pusde hacer radl.o y esta· estacl.6n en. lo comercial encuentra. a 

nivel de Radio Educación. Radio Cducación a nivel cultural la 

número uno en América. No hay en Estados Unidos y Canadá otra que 

ten6a ese tipo de instalaciones, r1Sotiero los equtpos 

porqu9 ahora cualqut:ciora dlf? ~~toi;: dlf?n.tro d..,. e L neo 11\Ln-utos son 

obsoletos. están los inventos uno tra~ otro qu@ no se puede estar 

al dla. y Radio Educación cuenta con instataclones acústicas. 

estudl.os y oficinas. tcdo de tamaHo humano y no este ascinam.iento 

qu.e ti:ene ta XE:B. 

¿Cu~l serla la transformación que planearla para XEB? 

La sacaba inmediatamente de aqul -al.udiendo las 

instalaciones en que se encuantra actualmente XRB- to estoy 

proponiendo a esas 6entes a ver si me en.ti.en.den. Tenso el Lu6a.r 

donds la voy a meter. 

¿En cuanto a progra•acion 1 cuál serla su linea? 

Como era antes, haciendo radl.o, no poner dl.sf:o -spot, disco 

-spot, eso lo hace cuatqu.iera, eso no hacer radio¡ hay que 

l.dear pro15ra.mas, salir a 1.a calle con el m.icr6/ono y met&r la 

r9a.L (dad. Hacer proeramaci6n para nl.f"íos, para personas 

mayores• m.uferes, hombres; para todos , como revista: donde 

encuentras de chile, de dutce y manteca, debe ser u.na radio 

abierta, no es una radio @scuela; el que nos oiaa y u la hora qu& 

nos ot15a: qu9 quede satisfecho, esa es ta: l.dea, as! trabajaba 

antes y creo q~e esa ser~ s~empre la radio. - acota - no creo q~e 

est.én cayendo innovaciones, todo to que dicen los comunicadores en 
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torno a ta radio, son comunicadores que nunca han estado en una 

estación de radio. 

Finalmente sef"ialó los aotivos por los que la B forma parte 

del Estado. 

Porque uno de Los soqu9tes que pusieron ah! tos serentes no 

pa66 tos impuestos, robó at fisco come t.700 millones de pesos. al 

no cubrir el paso tes recosen su equipo y a.si pasa ta se~at a ser 

del Estado. 

¿El cual, se puede decir no ha hecho gran cosa por ella? 

-TaJante11ente seNala- no ha hecho nada. 

Actualmente nuestro entrevistado eetA al frente de una serie 

con tres horas de duración en el que se tratan los temas a~s 

diversos; precisaaente dejaaos a Alejanfro Ortiz Padilla dirigir 

lo que es. ha sido y ser~ su aundo, el cual se sintetiza en tres 

palabraS:Viva la radio. 
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Entrevista con la actua1 Gerente de KEB, Licenciada 

A11cia Ibargüengoitia, quien nos habla de la situacion en que se 

encuentra 1a XEB y de los planes que tiene para la mis•a. 

Héxico D.F. a 28 de septiembre de 1991. 

Nos encontramos en la oficina de la gerente de XEB, 

licenciada Alicia IbargUengotia a quien a pesar de su juventud, la 

respalda una vasta experinecia en el ~edio radiofOnico. As1 por 

ejemplo, en el estado de Chiapas estuvo co•o jefa de producción en 

Radio Co•unidad Indigena. 

En Hichoacán trabajó a1 frente de la radio del Sisteaia 

Hichoacano de Radio y Televisión. Asimis•o, ocupó la Direccion de 

Radio Televisión y Cine•atografia por a~o y •edio. También laboró 

en Radio Educación haciendo progra•as en vivo, adeaAs de realizar 

telenovelas. 

En qué situación recibe a la XEB cuando la toma en sus 

manos, es decir, estructura, programación y económicamente. 

yo creo que la estación esta en un momento dL/icil, porque 

toda ta comunicacLón de Estado se encuentra en un momento critico. 

Habia que tener muy bien planteado ¿para quéquiere el Estado tener 

medios de comunicación propios~. sobre todo si damos cuenta 

qu9 no hay subsidios y los constantes vaLvenes politicos Lmplden 

un tanto que las radiodifusoras tomen su camino; dadoloscambios 

de 6erencias y de direcciones, lo que limita et camino de la 

radiodifusora. 

Por otro lado, en cuestión de estructura. pienso que la 8 era 

estación más musical que hablada y de repente se ha convertido 
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en una estación hablada. y hablada las estructuras de tos 

proaram.as oficiales. un poco acartonados. un poco tiezos, que a la 

6ente ya no te interesan, además, hay pro6ram.a..s larBUisim.os 

duración d& una o dos horas, lo que pienso que 

antirradiofónico. 

En nuestro dias. ta com:unicación tiene que ser mucho más 

á5il, en este sentido, creo que es más conveniente emitir capsulas 

peque~itas a lo tarso de ta m.Csica y de la pro6ramaci6n, tusar 

de esos espacios tan tarsos, a menos que sea un tema que le suste 

mucho a la sente. 

Desde el punto de vista económico también tiene problemas 

debido a esos cambios constantes de dirección. es por ello que los 

anunciantes tienen cierta desconfianza en hacer compromisos con el 

Estado o con aleuna adm.inistracion en particular que pueda cambiar 

en uno o dos meses. entonces la estaci6n no tiene los patrocinios 

que necesita para subsistir como emisora, y apoyar las otras 

emisoras que tiene el instituto y que alsunas son permisionadas y 

pueden comerciar. 

Ante estos obstáculos que presenta la B, ¿Qué planes a 

mediano y largo plazo tiene para la misma? 

Lo prLl7\9ro que estamos real.izando es diatrnóstico de la 

pro6ramación, as! como un reconocimiento del público que realmente 

sintoniza la estaci6n. Una uez realizado esto. proponer 

una nueva estructura de prosra.maci6n, la cual estará siempre 

suj'eta a. cambios por si un determinado prosrama 

funcionar éste tendrá que cambiarse. También es muy importante la. 

comunicación con el público mediante et teléfono abierto. donde el 

audLtorio exprese lo que quiere y to que le susta. 
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La idea es proponerle a La dirección del (nstftuto nueva 

protJrama.ci6n; exP9r(msn.tarla .Y llevarla a cabo fn.ed-i.ant9 el apoyo 

de campa~as publicitarias a través de La prensa. Lnctuso con el 

apoyo de La televis(6n estatai. 

¿Se puede afirmar que XEB seguirá manteniendo una linea 

netamente comercia1~ 

No, no porque es una estación de sobierno. S! se debe tener 

los con.ten.idos oficiales de servicio, .e ln/ormact:ón que son. muy 

t'.mportan.tes; pero vamos a buscar La man.era de que estén. a lo larso 

de La proeram.aci6n. y de llevar un equilibrio y un balan.ce entre Lo 

musical. lo hablado )1 Lo in/ormat ivo. 

¿Actua1mente XEB en su prograaación presenta competitividad a 

1as restantes emisoras del cuadrante? 

Aqu.1 yo creo que sucedió aleo muy curioso, porque la B dio la 

pauta del ccun(n.ar para muchas radlodljusora.s y aquéllas 

que copiaron. la estructura de la XEB la han. rebasado. En. materia 

musical existen estucion.es que han supe.rada la B como por 

efemplo, Dimensión. 1380, y el Fon.6(Jra/o del Recuerdo; que además 

son estaciones recientes con. este tipo musical y que corto 

tiempo se han. puesto en un nivel muy alto, si tomamos en. cuenta el 

Ra.t in.e. O la Q Hexica.n.a que también. está pul Len.do su protJramación., 

ademl!s le están invirtiendo muchos recursos y han ten.ido un tusar 

superior al que la B tiene. 

Desde el punto de vista hablado han. sursido estaciones como 

Radio Red, XEDF. ABC, las cuales son estaciones básicamente 

habladas y que también. han. rebasado a la B. 

¿Qué importancia tiene actualmente ia radio? 
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Huchisima. actualmente et papel. que está }U6ando la radio es 

im.portantisüno tan.to en lo poli t ico, econ6nU:co y en lo social.. 

Creo que est& medio de com.un.icaci6n 9S tra.sce1\dsn.tal.; st'. l.o 

comparamos con. ta prensa nos damos cuenta de que ésta se lee cada 

vez menos y los P6Ti6dicos lo mefos se ven. otras n.otieias 

pero las pol.! l icas. 

La t'.mportan.cia que tiene la radio en. provincia in.creibl.e 0 

la mejor es rnayor la in.fluencia que t ien.e allá que el el D. F. 

porque aqui existen tan.tas estaciones que uno ya no sabe qué 

hac~r. pero La comunicación. de los estados a través de l.a radio. 

l.tesa a todos los sectores, en.ton.ces se puede decir que La radt'.o 

está cubriendo todos Los sectores del pa.is. 

¿Son positivos los ca•bios que se han dado en 1a radio 

actualmennte de programafl de opinión y en que medida son 

importante para XEB esos cambios que han suscitado otras 

estaciones y que la XEB de una u otra forma ha introducido poco 

poco? 

Yo creo que es muy positivo. que buen.o que la radio no es ya 

sólo una sin.fon.ola de pura música, sin.o que cada vez debaten 

los temas di/iiciles que en. otro tiempo fueron tabúes en todos Los 

aspectos y que ahora si el público se atreve hablar y que 

adem.As le interesan., a m.i me parece formidable esa parte de la 

radio. 

¿Seria uno de los cuestionamientos que planea XEB. es decir, 

emitir progra•as de opinión? 

Prosram.as de op(nión. siempre Los ha tenido, pero si hay que 

buscar la forma en que éstos sean. más atractivos y qu9 sobre todo 

haya pa.rticipaci6n. por parte del público y a ta vez buscamos esos 
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tensuajes que tenaan -una identificación con et auditorio,; ademA.s 

et auditorio que tiene ta XEB es a nivel poputa~. d9cir~ ta: 

mayoria: de nuestro pais. entonces encontrando esa estr:uctura y 

esos ten6uaJes. yo creo que si va a ser de tos elementos 

importantes para ta proerarnación. 

¿Cuál es 1a radio ideal en términos generales para 1a 

Licenciada Alicia Ibargilngoitia? 

A m.1 ~ eusLaria que ta radio de. hoy fuera una radio muy 

uiva. que ta eente esté ah! y que participe. Yo creo que ta 

opinión del. radioescucha muy importante porque ta radio debe 

a su auditorio y creo que debemos perder de vLsta eso. 

Asimismo. ms anima mucho hacer radio que satLsfasa tas 

necesidades y probtem.Atica de la sociedad civil. 

-Finalaente. la gerente de XEB se~aló la importancia que 

tienen las voces de los locutores de la radiodifusora-

Yo pienso qus tas que tiene actualmente ta XE8 son 

ideales y muy buenas; mucha experiencia, pero 

también creo que tes está haciendo /alta motivación, porque 

como ya llevan muchos af"ios en esto, de rep6nte se tes olvida cuat 

es su /unción y su importancia. Esa de tas Labores que 

esperamos hacer; motivarlos más, qu9 vuelvan ellos ser pt lares y 

a la vez sentirse identificados porque La uoz y de la 

radiodi/-usora y de el.Los depende et que La 6ente de ampt(os 

sectores se interesen por escucharlos. 
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Entrevista realizada a la Seflora Verónica Rascón, quien en la 

actualidad conduce el programa Viva la Radio, el cual se difunde 

de lunes a viernes por la XEB. 

México D.F. a 25 de septiembre de 1991. 

Son las diez de la maf'l'.ana. verónica Rascón despidió 

amablemente a los cantantes que amenizaron este d1a la emisión 

dedicada a los poetas campesinos, no sin antes concertar una nueva 

cita con estos ingeniosos copleros para celebrar el 499 

aniversario del descubrimiento de América. 

El tiempo de la conductora apremia. pues debe incorporarse a 

sus actividades en PRONASOL. no obstante accedió 

todas nuestras preguntas. 

responder a 

La formación profesional de esta comunicadora se debe, co•o 

en auchos otros casos, a la invariable participación dentro de los 

aedios infor•ativos. Especlficaaente en radiodifusión, participó 

en 1974 en los noticiarios de radio Educación. HAs tarde, es 

invitada a colaborar en XEB. 

¿aue motiva a Verónica Rascón a colaborar en esta emisora? 

Bueno·. prirnsro fue 1..1.n suef'l'.o de tener espacio para hacer 

radio diferente pues hay saturación. a la fecha a.si lo creo. de 

noticias matutinas; pero qué le eustaria at púbtico mAs alt~ da la 

not iciafil tal. a cualquier persona capaz de compa.rt ir 

experiencia o proporcionar información de l.a cual desea estar 

enterado. 

El cual se puede afiraar est~ presente en viva la radio? 

-tajante- si. 

A quién se enfoca la serie? 

~n rsalidad a nadis en particular. pensamos que válido 
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dLsparar un escopet~o y haber a quién 1.e dAbamos - sonriente- Y 

parece ser que 1.lt1sam.os a un público hetero6éneo. anhelante por 

saber mas. dt1 tener una comunicación diaria menos estresante. 

Logra sus objetivos 1a emisión? 

Yo creo que si, por un lado tener un auditorio y por t1l otro 

conservarlo y am.pl.Larl.o inclusive cuando hay oportunidad 

complacerlo. no canciones solamente. sino con in/orm.o.cl6n que 

pide. 

Viva la radio deja huella en el radioescucha? 

Como pretensión de mi parte no la hay, no tiene aleún sentido 

pues t1l prosrama es rio amplío donde van y viene~ 

informaciones, personas, sonidos y sí eso deJa huella que bueno, 

pero tampoco puedo afirmarlo porque no realizamos encuestas pa.ra 

saber qué tanto las cossas aqui expresadas tienen resonancia. 

Le ha proporcionado alguna satisfacción personal? 

Pues s!, la de cumplir todos los d!a.s con una especie de misión, 

que no sé si alsuien me l.a dio o me l.a impuse. 

cual es su opinión sobre el actual funcionamiento de XEB? 

La estación como tal, sabemos que tiene deficiencias en 

cuanto a sus transmisiones, obstante , el. poseer un canal l.ibre 

internacional. y una frecuencia que pudiera tener impacto muy 

srande e1\ toda la República mexicana, lo cual. técnicamente no está. 

sustentado; ojal.á. en el. fututo se l. leve a cabo y al mismo tiempo 

espero no se descuide la parte discosrá.fica y sus contenidos por 

invertir rec'l.Ll"'sos económicos e l. a.rea técnica. 

Presenta competitividad la B a las restantes emisoras? 

QuisLera obviar la respuesta, no sé cómo suene, dirAn que soy 

irresponsable, fuera de mi pro6ram.a no oieo La radio, desconozco 
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corno ~st~n tas d9m.a.s estacLones. sL tLene ratLns y muchos 

comerci"aLes porque no estoy en competencia; si estuviera, tendria 

qt.1e docwnentarme de Los que hace cada qit.Len, para 6anar. Yo no. 

simplemente uiuo torno a mi espacio radiofónico de dos horas. 

Fue positivo que el Estado se hiciera cargo, entre otras 

estaciones. de XEB? 

Si. porque si estuviera privadas podria haber 

real.Lzado mL prosrama sobre l.a radio; hay que decirlo, el. sobLerno 

ha subsidiado a muchas personas. entre otras a mi, en el. sent(do 

de que hay un espacio, un tiempo, un equLpo de oparación técn(ca y 

srupo de colaboradores. 

~so por un Lado, y por el. otro, términos senerales pienso 

qt.1e el. eobierno o el. Estado mexicano al. incursionar en el. control. 

de al.sunas emisoras de radio y televisión, 

desafortunadamente, ninsün razonamiento único y 

ha. tenido 

persistente, 

entonces no Los ha sab(do usar; aveces l.os ha pretendido hacer 

sa.nanciosos, a mi en l.o particular me para.ce absurdo. Es un hecho, 

el. sobierno tiene una serie de estaciones de radio y televisión, 

pero isula podria no tenerlas y no pasar nada. 

Qué piensa de las llamadas series de opinión? 

No creo en eso, La música durante m.uchos arios ocupó todo el. 

cuadrante, era como Si81J.e hoy en d!a, el hecho de sustituirla por 

series habladas no sisni/ica que La calidad de éstas sea mejor. 

Hace /al.ta un balance entre ambas, por ejempl.o, hoy vLsitaron 

músLcos espl.éndidos, que prácticamente nin6una radiodi/usora 

di/~nde, siendo que es expresión natural., Viua y rica, si esta 

fuera la intención de hacer más proeram.as habl.ados serla 

maravi l. Loso. 
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cual seria la radio ideal? 

No la. tenso. Durant9 mucho ideatícé. busqué 

prototipos. díse~é proyectos. 11119 en.tusic:uná mucho con esa.s cosas; 

ahora. el pro6ro.mt:l ideal es el que realizo todos Los días. sí sale 

mal m.e voy triste y deprímída a ronrronear todo el dia. pa.ra 

c6mp IT\li' Jora.r Lo. 

Planes a futuro dentro de XEB? 

No t9n.so plan.os. ni:. vída es aqui y ahora. 

Finalaente dio a conocer sus actividades co•o asesora de 

coaunicaci6n en el programa de Solidaridad que 

subsecretario Fernando Rojas. 

HaBo parte edí toríaL; Llbros. folletos. 

dirige el 

ediciones. 

publícacíon.es y re6ístro de obras en et. ~rea de televísí6n. 

hacemos promociona.Les y reporta.)'es y tambíén. realiaio el protframa 

para apoyar a tos maxica.nos que resresa.n. de ~stados Unídos Llamado 

Paisano. Son muchas Las a.ctívída.des que desempe~o. pero todas 

rela.cíon.adctS con la comunícací6n. 

Asi concluiaos la entrevista con Verónica Rascón. mujer que 

posee una i•agen de enorae seriedad y que podria calificarse de 

enérgica, pero que esconde tras esa apariencia una personalidad 

agradable y dulce, entregada a su trabajo. 
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~' en~ro,1933, p.P 

Ori~·tiúd:·lií Ext~si6ii 
de·. $U 0nda -· .. 

·L 

y CQ!Upru~be la excelencia de la· 

-x. E. B. 
La Estación ~;:igjpe]jfu~ora. de 

EL BUEN TONO, 8. A . . .. 
It• la Estación qJW l!rme 1m m,af#_Jfflr;!":; 

cada '"'ª de·sus fmftfioue/ifr/ 

. ORGANO DII CULTURA y 
· La Prueba de Toque de rod'os los·tUJflociOli. 

Mili.res de hogares abren diariamente el ll!ictófon1> de , 

la X. E. B. en diversas ¡¡artes dP. lt ~epúblicil, 

CAPA CONCIERTO, UNA OBRA llll"ARTE 
CADArlNC!NClO, UNTRIUNFOEFECTll'O 

~Olt 1:)1: M t;NTA ha ~Ido es"rada l&rlJo tl•mltll• 
· EXl.JALA en todas partee. 
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El hirtido derr:ocrlitico, 22 de mRyo, I909, p.3 

. . L.B. EH TONO S A Be«ua1.0o1eom;.11 .. 71 
t ·c"""'T"L Soc1AL: E U ~ . . 1l1RncTo• G~N.euL: 

$ e.soo,ooo . MEX~CO. E. PUGIBET 
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PROVEEDORES DE LA 
REACCASA DE_ESPAfiA ..... 
LA.MEJOR CERVEZA DE LA AEPÚBLfCA ES LA·OE MOCTEZUMJ. ORIZldA. 
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El Ta.rtido democrático, I2 do junio, I909,p.3 

c. .. ,.L SomL• EL BUEN TONO, S. A. 'T..'::.0~'¿'.\~'!.!':~."l 
$ 6.500,000 MEXICO. E. PUGIBET 

"EL BUEN TOH0,11 8, A,, tieneregiatrr.daoonforme llaleJ, la propledaddee1to1auuocl01. 
GRAND~ PRel"UOS.. PARIS 1000 V ST, LOUIS l"llSSOURI 1904. 

PROVE.ED.ORES DE LA 
REAL CASA DE ESPA~A '• 

POR REAL DECRETO DE 
17 DE FEBRERO 1909. 

.'.• IEJOR CERVEH OE LA REPO·B~ICA ES LA DE IOCTEZUMA, ORIZABA. 
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t'!l Furtiño democdtico, Ig de junio, ¡qog, r.3 
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r.a Tnrtido derriocr4tico, 26 de ,1uni.o, 1909, T'• 3 

Ll IEJOR CERVEH DE Ll REPúeb'Ci Es Ll DE •.ocn.zuu. O~IZIB~. 
·:1 ,. •:' ·;¡1·...... .... .. .... ··¡, .. , . •· .. 
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El Fnrtido democrátco, 10 de jul.io, 1909, r.J 
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El tArtido don:ocr4tico, 24 r!e ju1io, I909, !'•4 

PROVEEDORES DE LA POR REAL DECRETO DE 
REAL CASA DE ESP~RA \ 17 DE FEBRERO 1909. 
LA MEJOR CERVEZI DE LA REPÚBLICA ES LA DE IDCTEZUMA.DRIZABA. 
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El Partido rlemocr~teo, JI dn ju] to, I:iog, r•4 



Suceeoa, marzo, IgB, p. 26_30 
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CONCLUSIONES 

El surgimiento de la radio, especlficaaente de la XEB, en 

1923, propició la co•ercialización en este medio factor que 

hasta nuestros dias es un elemento i•prescindible de los medios de 

co•unicación en general Fueron los empresarios Ernesto 

Pugibet y Raól Azcárraga, quienes encabezaban esta ra•a y cuya 

unión en ese mo•ento generó un fen6•eno de comunicación que 

influy6 en el público de los a~os 20 y 30 al producir una nueva 

cultura radial, independiente de la que se daba en la prensa 

escrita. 

Estos e•presarios, con una gran visión sobre los negocios 

invierten en la radio, al ver en ~ata una forma mAs de incrementar 

su capital. Asimis•o, encontraron el camino propicio para 

instaurar estaciones de tipo comercial, valiéndose de que el 

Estado coadyuvó a fortalecer ese esquema de comercialización a1 no 

haber un •odelo diferente a1 existente, como se puede observar 

en el pri•er capitulo. 

En•arcada en esta linea, 1a XEB difund1a en un principio, 

publicidad de 1a extensa ga•a de cigarros de La compa~ia Cigarrera 

El Buen Tono S.A. que le diera origen. En sus inicios. 1a emisora 

pretendió 11egar al público consuaidor de estos productos -Ve.á.se 

capitulo I. apartado I.2-. de una manera tal, que desde 

entonces, los dirigentes de la emisora establecieron nor•as 
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comerciales en pri•er término de importancia. dejando. en un 

segundo. la difusión de series y/o programas que llevaran un 

contenido educativo y cultural. 

Más tarde. ya no sólo se anunciaron los cigarrillos de la 

propia empresa. sino también productos de otras casas comerciales 

1as cuales deter•inaban el tipo de prograaas que deblan 

difundirse, aspecto que hasta la fecha sigue vigente. 

A través de la evolución de XEB se fue incre•entando su 

auditorio al que transaiti6 series de diversos géneros que sU 

vez, aarcaron pautas y modalidades posterioraente imitadas por 

las eaisoras surgidas en las décadas 30 y 40 principal•ente -ver 

cap1 tulo II-

La televisión surge en los a~os 50, la cua1 copió el esqueaa 

de la radio adoptando en su elenco a los artistas surgidos en este 

último. A partir de ese aoaento, las eaisoras se vieron en la 

necesidad de realizar innovaciones en el area de producción. Se 

recurrió a la utilización del disco, el cual tiene la ventaja de 

difundir. cuantas veces sean necesarias las 

interpretacionesausicales aás populares a bajo costo, si se 

coapara con el gasto realizado cuando la participación artistica 

era en vivo. Las casas discogrAficas e•pezaron aproporcionar a las 

radiodifusoras gratuitaaente los acetatos, con lo que se 

estableció el aode1o aAs recurrente de coaerciaiizaci6n hasta la 

fecha vigente en la radio aexicana: disco-anuncio-disco. 
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Hasta este momento, 1953 la emisora habla cumplido en lo 

posible sus objetivos como medio comercial, sin eabargo, no se 

puede dejar de lado su programación la cual básica•ente era 

musical, aunque también difund!a series de orientación, diversión 

y entretenimiento. -Véase apartado 2.3-

El auge que adquirió la eaisora durante 30 a~os se vino a 

bajo cuando sus propietarios originales decidieron venderla al 

senor Luis Mart!nez Vert!z, quien al no tener conociaiento alguno 

del •edio radiofónico hizo que la XEB perdiera popularidad y a la 

vez quedara rezagada. 

En 1958 se hizo cargo de ella Eailio AzcArraga, quien la 

incorporó al grupo Radiópolis. Posterior•cnte la dejó en •anos de 

Rogerio Azcárraga, éste la integró a la Organización Radiofónica 

orfeón, donde estuvo a su cargo durante 12 "ºª· ~s tarde. en 

1978 pero debido a proble•as fiscales esta Organización le fue 

confiscada por el Estado el cual finalaente la adquirió,quedando 

su operación, producción y progra•ación 

televisi~n y Cine•atograf!a (RTC). 

a cargo de Radio 

En 1983, por decreto presidencial se crea el Instituto 

Mexicano de la Radio (IMER) y la XEB pasa a for•ar parte de éste 

al lado de XERIN, XHEHER, XEHP, XEQK Y XHOF-FM. IMER se propuso 

difindir series de entreteni•iento, cultura, educación y deportes 

en beneficio de 1a sociedad en general. 

Al respecto, surge la interrogante el Estado dispondrla de 
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los recursos económicos. técnicos y humanos para hacerse cargo de 

las seis emisoras que integran el IMER?, siendo que hay varios 

precedentes no del todo favorables, as1 por ejemplo se puede 

observar que en materia de producción no ha sido capaz de cubrir 

el tie•po oficial que es de 12.5% al que por ley tiene derecho 

-estipulado en el periodo presidencia1 de Gustavo Diaz Ord~z- en 

todas las radiodiCusoras del pais, las cuales hacen uso del misao 

difundiendo •üsica de su propia progra•ación -en algunas 

ocasiones sin interrupciones co•erciales - bien cuando hay 

deter•inadas ca•pa~as oCicilaes, éstas se transmiten en horarios 

en loe que no hay un gran nóaero de radioescuchas, de esta •anera 

su perfil progra•atico no se ve afectado. 

Kn cuanto a recursos econó•icos. los tres dirigentes que han 

estado al frente del IHHR, en su oportunidad han declarado que las 

radiodifusoras dependientes de este organieao, co•o 

necesitan del apoyo publicitario en su progra•ación para 

la B, 

cubrir 

los gastos de producción, asi coao llevar a cabo una renovacion a 

nivel técnico, lo cual no ha sido pos~ble dada la desconCianza 

que tienen los anunciantes para apayar proyectos que de un 

•o•ento a otro, pueden fracasar por la inestabilidad de los 

funcionarios en sus puestos gubernamentales. 

Esta falta de recursos económicos repercute en la 

programación, que si bien han tenido proyectos interesantes. no se 

han llevado a la práctica. Sin embargo, arortunadamente en 

•ateria musical, es loable el escuerzo constante realizado por la 

B por mantener vigente la tradición folklórica •exicana a través 
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de sus mejores exponentes. 

Por otra parte. los programas de contenido, 

desafortunadamente no son sufiecientes para cubrir los fines 

perseguidos por e1 IHER. con ello, lejos de •inimizar a los 

existentes en la actualidad. se han dejado de trans•itir series 

de interés para el obrero y el campesino en su actividad 

cotidiana. 

Estas variaciones en la programación obedecen co•o ya se 

•encion6, a los constantes cambios de directivos; esto impide que 

la e•isora lleve una linea definida y constante en aateria de 

prOducción. 

Dada la iaportancia, tradición y potencia que posee la XEB, 

debe•os considerar la propuesta del investigador Miguel Angel 

Granados Chapa, quien sei"'íala que esta radiodifusora deberla estar 

en •anos de una institución como la UNAH, la cual se beneficiaria 

de ella al transmitir progra•as con verdadero contenido 

cultural: sin considerar a la cultura 

aburrimiento coao acontece en la 

COllO sinónimo 

Hora Nacional. 

de 

Al 

respecto.refiere el diputado Antonio Castro Leal, entre la eente 

de la industria se le llama la hora del silencio porque nadie la 

oye. 

De a cuerdo con lo expuesto en el pArrafo precedente, se 

espera de la UNAH o de cualquier otro rganisao o Instituto, emita 

series de acuerdo co~ las necesidades de la sociedad en general y 
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que ésta a su vez, participe activamente en el aedio a través de 

programas de opinión publica donde se exprese libremente y 

encuentre respuesta a sus demandas con la ayuda de especialistas 

de las diferentes áreas del conocimiento. 

Un ejemplo de esta labor es llevada cabo desde hace 

dieciseis aNos por el licenciado José Gutierrez Vivó a través de 

su noticiero "Honitorº, transmitido por Radio Red, el cual ha ido 

al fondo de las noticias para foraar criterios de opinión entre 

los radioescuchas. Hasta ahora el progra•a ha sido un •odelo a 

seguir por periodistas cuya escuela ea la televisión, entre ellos·. 

José Cárdenas, en Acir, Pedro Ferr1z de Con en Stereo Rey, 

Guiller•o Ochoa en Acir, NinO Canún en XEW y Flor Berenguer en 

XEDF. 

El paso de estos comunicadores a la radio en algunos de los 

casos obedece a problemas internos con las televisaras y en otros 

por ampliar su ca•po de acci~n. En su oportunidad éstos han 

declarado que el surgiaiento noticioso de la radio es atribuible a 

los sismos de 1985, ya que fue el único •edio que infora6 al 

auditorio, en forma verAz y oportuna sobre lo ocurrido, no 

as! la tetevisión, la cual también comunicó al publico sobre los 

sucesos pero sin alcanzar la efectividad de la radio. 

Esta apertura informativa propició una mayor participación 

del auditorio al abrirle diferentes espacios radiofónicos en 

otros ca•pos como el arte, cultura, econoa1a 1 medicina, ecolog1a 

Y opinión. En este último destacó Voz Públtca dirigido por 
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Francisco Huerta - hoy fuera de la radio-

En suma, no obstante el que la radio ha dado pauta a difundir 

progamas de contenido, éstos solamente pueden escucharse en 

algunas estaciones en Héxico, lo cual creemos, obedece tal vez a 

que los consecionarios consideren nCT redituable económica•ente el 

perfil cultural de la radio. 

Otra de las causas probables del rechazo a nuevas formas de 

expresión radiofónica radica en la autocensura; el te•or a 

plantearse ciertos cuestionamientos que acabarian a corto plazo 

con sus posiciones de privilegio. 

Insisti•os en la difusión de los progra•as culturales 

didácticos realizados con un lenguaje accesible, ya que las ondas 

hertzianas llegan hasta los lugares •ás apartados de la República 

Mexicana, donde aún persiste el analfabetismo. 

Kn este ámbito destaca la labor realizada por 1as 

radiodifusoras, XEL Radio Acir y XEDF Radio noticias, las cuales 

tiene una progra•ación de diversos contenidos; desarrollan varios 

géneros programáticos; son accesibles tanto a aultitudes co•o 

grupos especializados; son ubicuos; relativaaente, los gastos de 

producción son bajos, lo que permite desarrollar la imaginación 

de1 radioescucha. 

De lo anterior se desprende que la radio privada marca 1a 

pauta a seguir y por otra parte. evidencia el retraso en el que se 
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encuentra inmersa la radio estatal. Lo hemos visto con la XEB. 

que a ocho aNos de iniciar una trans/orma.ctón continúa con 

limitantes renovandose únicamente en todo este tiempo con algunos 

programas que obviamnete no son los necesarios para cautivar al 

radioescucha. Esto supone la poca audiencia de la frecuencia y la 

nula competividad con las demAs radiodifusoras de su tipo. Por 

otro lado, la reestructuración de noticiarios. debiendo ser 

oportuna, IMER la realizó en septiembre de 1990, en tanto que 

otras estaciones de radio lo hiecieron tres aNos antes de esta 

fecha. 

En este contexto surge la necesidad por parte de la XEB de 

plantearse nuevos objetivos que lleven i•pllcitas las demandas de 

la sociedad •exicana - quien exije •ayor participación en los 

procesos infor•ativos y de opinión 

principal•ente se deberla hacer la radio. 

que es para quien 

Esta tarea, difícil de e•prender, pero no imposible, no s6lo 

co•pete a XEB, sino a todas las radioclifusoras de la República 

Hexicana. 

Dentro de las posibles innovaciones del medio radiofónico que 

redundaria en un nuevo auge no sólo de la e. stno de ~arias otras 

e•isoras que lo están necesitando, seria reformar la Ley de Radio 

y Televisión. que bastante lo aaerita, ya que sus articules 

presentan ambiguedad, por lo que son en consecuencia, 

interpretados de manera subjetiva por los concesionarios. Esto 

hace que la ley en vigor se red.usca a letra muerta. Se perseguirla 
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1nc1uir en 1a ley no sólo aspectos técnicos, sino el tipo de 

programas que se deben transmitir. Asimismo, establecer como 

requisito indispensable un m1nimo de conocimientos del medio 

radia1 a productores, directores, guionista y locutores. 

De llevarse a efecto lo haS1:a aqu! expuesto, la radio 

•exicanade hoy mejorarla sustancial•ente, cu•pliendo, en gran 

•edida con la labor educativa y de asistencia social. 
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Universal . - - (17 jun. 1923) 
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'"El Buen Tono dio brillante nota con sus arregl.os florales". 

p.1-2. - - En ~Universal Ilustrado . - - (abr. 1924) 

"Cadena Azul de México''. - - p. [15-16] . - - En ~ . - - (8 abr. 

1944) 

"Cantinflas". - - p.65 .. - - En H..Ql!. • - - (19 dic. 1942) 

Catál.ogo de producciones 1986 del IHER 

Catálogo de Programas XEB 

CASTRO LEAL, Alfredo, Enrique González Pedrero, Hanuel González 

Casanova y Luis Spota. Los •edios !!g coaunicaci6n ~ aasas ~ 

t!é'~ /Alfredo Castro Leal, Enrique Gonzá1ez Pedrero, Manuel 

GonzAlez Casanova y Luis Spota: - - méxico: UNAH / 

1969. - - 175. - - [Serie de estudios] 

FCPYS. 

"En la comedia la ciencia y el deporte . - - p. 12. - - En Estampa 

- - (9 may. 1944) 

"[conciertos de elegantes]" . - - p.a. - - En El Excélsior . 

(7 feb. 1940) 

"Los conciertos de la Casa Bayer". - - p. [27) • - - En Revista @ 

~ . - - (11 ene. 1942) 

"Control remoto". - - p.5. - - En Radi.olandia . - - (8 sep. 1944) 

"Conozca las emisoras de América XEB-XKBT las decanas del aire". -
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- s.p. En Bo1et1n radiofónico . - - (22 ago. 1947) 

ºDe 1a Huerta contra Obregón 1923-1924". - - p.55. - - En Nuestro 

México. - - (1984) . - - (Num.12) 

DE MARIA Y CAMPOS ARMANDO. E1 teatro del aire / Araando de Maria y 

Campos. - - Héxico: Botas. - - 1937. 380p. 

- - - Periodisao gn aicr6fono/ Araando de Maria y Campos. 

Héxico~ Botas . - - 1938. - - 226p, 

"Debutó en XEB Alicia Notti". - - p.3. - - En Q!gf!. • - - (25 dic. 

1943) 

"Deportes" . - - p.2. - - En Estampa. - - (9 may. 1943) 

"E1 desarrollo de XEB y XEBT". - - p. 9. - - En El Novedades. - -

(13 sep. 1948) 

"La dirección dec estadlstica lanzó a1 aire BU programa 

radiofónico de extraordinaria cali.dad ar ti stica. - - s. p. - En 

Radio1andia . - - (10 oct. 1953) 

"Eleaentos de aérito ... - - p. [22) • - - En Revista de revistas . -

- (18 ene. 1942) 

"Elenco Arti stico de XEW" . - - s. p. - - En Radiolandia . - - (sep. 

1953) 

"La Emisora del éxito: XEOY Radio H11". - - p. 79. - - En H.Q1t • - -

(25 abr. 1942) 
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.. (La estacit:in cigarrera) ... - - p.2 • -· - En El Universal 

(24 Jun 1923) 

"Las estaciones radiofónicas particulares". - - p. 1-3. - - En n 
Universal • - - (9 jun. 1923) 

FERNANDEZ CHRISTLIEB, Ff:Ltima. Los medios ~ 9ifusi6fi masiv~ ~ 

t!é!!.9.2 / Fátima Fernández Christlieb.

Editores. - -1985. - -330p. 

Héxico: Juan Pablos 

"La final del curso de aficionados cuarto semestre de XEB rue un 

gran éxito".- -p.28. - -En Estampa. - -(8 ago. 1945) 

"Finalizó la hora de los aficionados... - -s. p. - -En Revista de 

~- - -(20 jun.1943) 

"En f or11a del 11.t:i.s digno elogio XEQ colabora leal•ente con el 

Gobierno Federal". - -p. (13]. - - En Radiolandia. - -(11 jul.1943) 

"Fortunato Bonanova en los progra•as de la fortuna en XEB". 

-p.10-11 en~- - -(19 ago.1944) 

"Frente al Hicr6fono". - - p.16. - - En Revista de revistas 

-(28 abr.1935) 

"Frente al micrófono". - - p.51. - - En Revista de revistas. 

-(23 Jun.1935) 

"Frente al micrófono". - - s.p.- - En Revista de revistas. - - (3 
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may. 1936) 

"Frente al micrófono. Revista de programas". - -p. (12). 

Revista de revistas (9 oct. 1938) 

"XEW es la fuente donde emanan l.as nuevas canciones de México". 

-p.56. En !:!2:l.· - - (17 dic. 1938) 

En 

GALVEZ CANCINO. Felipe. Los :felices ~ Alva. primera gé~ ~ !.!\ 

radiodi:fusi6n aexicana / Felipe Gálvez Cancino. - - Héxico: UNAH / 

FCPYS.- - 1975. - - 263p. 

- - - "Balbuceos de la radiodi:fusi6n. Entrevista inédita a Raúl. 

Azcárraga / Fel.ipe Gál.vez cancino. - - p.15. 

Cient! fica y Tecnológica . - - ( feb. 1984) 

En Inf'oraaci6n 

"El General Avil.a caaacho inaugura los nuevos estudios de la W". -

-p.67-68. - - En~. - - (25 jul.. 1942) 

GONZALEZ, Luis. ~ ~ !.! Revolución ~ 1934-1940. !2f!. 

!!!:!!fices del Cardenis•o / Luis González. - - México: Colegio de 

México. - - 1979. - - 271p. 

"Gran éxito alcanzan las eaisoras nocturnas de XEW". - - p. [6). 

- En Radiolandia. - - (7 feb. 1953) 

GRANADOS CHAPA. Miguel Angel. Exa•en gg .1ª. comunicación ~ Me~ 

/Miguel Angel Granados Chapa. - - México: El Caball.ito. - - 1981. 

- - 244 p. 
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"Los grandes artistas que trabajan en la XEB Y XEBT ... - - p. 20. -

- En Tiempo.- - (9 feb. 1945) 

HERNER, Irene. Hitos y Monitos. Historietas y fotonovelas en 

Héxico / Irene Herner. - - México: UNAH - Nueva I•agen. - - 1979. 

- - 318 p. 

"Los Héroes de fuego en la XEB ... 

~- - - (18 abr. 1943) 

s.p.- En Revista de 

"Historia dela radio en Héxico". - - p.6. - - En K! Novedades. 

- (15 sep. 1948) 

.. La Historia quedó atr~s ... 

radiofónico. - - (12 nov. 1968) 

.. La Hora azul de la Radio". 

p.62-63 . 

p.44. 

Cientifica y Tecnológica. - - (feb. 1984) 

En fil:. Boletin 

En Infor•ación 

"La Hora Guadalupana". - - p.BS. - - En Maf"l'ana. - - (25 sep. 1943) 

"Inauguró ayer el c. presidente de la República l.a gran feria de 

l.a radio" . - - p.9. - - En El De•6crata . - - (12 Jun. 1923) 

"Inaugura nuevos estudios XEB". - - s. p. - - En Radio1and1a. 

(7 •ar. 1953) 

.. Inauguración de la radiodifusora XEOY Radio Mil ... - - s.p. - - En 

Tie•po. - - (29 •ar. 1942) 
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.. XEW Inauguró servicios de infor•acJ.ón directa". - - p.4-5. 

En Q!..&!!. - - (29 Jul. 1944) 

0 I•portancia de XEOY". - - p. 135. - - En H2l!,. - - ( 28 feb. 1942) 

"Infor•ación XEB". - - p.11. - - En El Boletin radiofónico. 

(25 Jun. 1947) 

.. Infor•ación XEB" . - - p.10. - - En El Bol.etin radiofónico . -

(1 ago. 1957) 

KRAUZE. Enrique. Historia de 1ª, Revolución Mexicana 1924-1928 

Reconstrucción ~ó•ica / Enrique Krauze. - - México: Colegio de 

México. - - 1977. - - 323p. 

"Legitimo triunfo del. esfuerzo inteli.gente". - - p.34-35. - En 

- - (17 ene. 1933) 

LOHBARDO GARCIA. Irma. !&§. origenes !!g !.!!. ~ ~ fjé~ ~ l.a 

influencia ~ !l! ~ ~ los ª~º'ª treinta / Irma Lo•bardo Garcia. -

- México: UNAM /FCPYS. - - 1984. - - 164P. 

"[Magna pelea]" . - - p.6 . - - En El Nacional. - - (11 sep. 1932) 

"Mario Horeno Cantinflas cuaple hoy 72 ai"íos de edad". - - p.2. - -

En El Nacional. - - (12 ago. 1985) ... _ - [2a. sec] 

HEJIA BARQUERA. Fernando . .b!! industria ~ la ~ ~ .1ª. ~ ~ 1ª, 

~~Estado aexicano orig;enes ~desarrollo / Fernado Hej1a 

Barquera. - - México: UNAM / FCPYS. - - 1981. - - 47Bp. 
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Jorge Hejia Prieto • - - México: Editores Asociados 

- 322p. 

"Merecido ho•enaje en XEB". - - p.4.- - En Radiolandia 

jun. 1944) 

1972. -

(30 

MONSIVAIS, Carlos "Zócalo, la Villa y Anexas" / Carlos Honsiv.\is. 

p.5 . - - En ~ - - (ene. 1978) 

"Las •Ul.tas entre uno y diez salari.os aini•os". - - p.12 . - - En 

La Jornada • - - (9 oct. 1990~ 

"Noticiario radiof'6nico". - - p. [9]. - - En ~ . -

1944) 

(18 abr. 

"Noticias y comentarios sobre XEB. 21 aniversario". - - p.1. 

Hn Radiolandia . - - (26 ene.1945) 

"Noticias y co•entarios de XEB". - - p. 1 . - - En Radiolandia • - -

(20 abr. 1945) 

NOVO, Salvador. ~ vida mi Héxico ~ ~ perio~ presidencial de 

!!A~ ~árdenas / Salvador Novo . - - México: Empresas Editoriales 

1964 . - - 740p. 

- - - . ~ vida rui tféxico g,n. tl periodo presidencial ~ Manuel 

Avila Camacho / Salvador Novo • - - México: E•presas Editoriales • 

- - 1965 . - - 82Sp. 
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- Nueva grandeza mexicana / Salvador Novo . - - Héxico: Era 

1976 . - - 144p. 

'*El Núcleo Radio Mil destacó en el aspecto 1.nformativo" . - - p. 52 

- - En El Boletin radiofónico . (12 nov. 1968) 

"NueVo prograaa cultural'* 

- - (11 jul. 1943) 

s.p. - - En Revista de revistas 

"La Obra ... - - p.2. - - En Radi.olandia . - - (15 sep. 1944) 

"Originalidad ausical" . - - p.70. - - En~ • - - (8 ago. 1942) 

.. XEB Pregunta .•. México responde ... p.20 • - - En Q!.ru! 

1944) 

(25 aar. 

"Prograaa inaugural XEQ" • - - p.11. - - En El Excélsior . - - (31 

oct. 1938) 

"El progra•a preaiado con siete trofeos por sus 

prosperidad" - - p.1. - - En Radiolandia . 

nobles fines y 

(20 jun. 1953) 

"El programa que bati6 los records. Miguel Prado en XEB'• 

p.3. - - En Radiolandia . - - (27 abr. 1045) 

"Prograaa radiofónico de extraordi.naria cal.idad artistica" . 

s.p. - - En Radiolandia. (10 oct. 1953) 

"[Prograaaci6n XEB]" • - - p.7. - - En El Excélsior . - - (31 oct. 

1938) 
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''[Programación XEQ]•• - - p.[3). - - En Q!j¡§. - - (21 ago. 1943) 

.. [Programación W]" . - - p.51. - - En tf2l!. . - - (11 sep. 1943) 

ºProgramas culturales"' .. - - p.12. - - En Estampa . -

1944) 

(9 may. 

"XEB - XEBT Prograaas culturales" .. - - p.a. - - En Tiemgo . 

(18 aay. 1945) 

"Prograaas patrocinados por relojes Walthan" . - - p.30. 

Estaapa . - - (S sep. 1945) 

"Prograaae que destacaron notableaente durante 1943 en XEW" . -

p.10. - - En Radiolandia . - - (7 ene. 1944) 

"[Prograaas XEW]" • - - p.62. - - En !!QX. • - - (12 jul. 1941) 

En 

"Pura C6rdova. Doce a~os de teatro radiofónico" . - - s.p. - - En 

2!&i! . - - (5 deb. 1944) 

"Quién es quién en radio. :Ing. Juan Buchanan • - - p.5. - - En .i!. 

Boletin radiofónico . - - (7 •ar. 1947) 

"Quién es quién en radioº . - - p.5. - - En El Boletin radiofónico 

. - - (28 aar. 1947) 

"Quién es qUén en radio. Andre Duprat PUgibet"' • - - p.7. - En 

El eoletin radiofónico . - - (20 jun. 1947) 
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Quién es quien en radio. Julián Morán • - - p.s. - - En El Boletin 

radiofónico . - - (20 feb. 1948) 

"Quién es quién en radio. Jorge Ram6n .Juárez"' . - - p.5. - - En fil 

Bo1etln radiofónico . - - (2 nov. 1948) 

Radio televisión y Cinematograf1a. XEB una gran tradición 

Material donado -

"Radio" . - - p.63. - - En ~ . - - (15 sep. 1945) 

"Radio" . - - p.66. - - En ~ . (6 oct. 1945) 

"Radio"' . - - p.67. - - En !:!Qx.·. - - (20 oct. 1945) 

"Radio" . - - p.66. - - En ~ . - - (22 oct. 1945) 

"Radiocomentarios" . - - sp. - - En Tieapo . - - (22 feb. 1942) 

.. [Radio Panamericana S.A. Concesionaria]" • - - p.17. -

Excélsior • - - (30 oct. 1938) 

En El 

RAHIREZ, Alfredo .. Lo que trae el aire " / Alfredo Ram.1. rez 

p.53. - - En ~ - - (12 feb. 1936) 

"Lo que trae el aire'' / Alfredo Ramlrez - - p.54. - En 

!!2.lt (29 ene. 1938) 

"Lo que trae el aire" / Alfredo Ram1rez - - p.76. - En 

!!2.lt (10 ene. 1942) 
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- - - ºLo que trae e1 aire. La XEW y su decadencia publ.icitaria'" / 

Alfredo Ramirez . - - p. 54. - - En ~ . - - (11 abr. 1942) 

Rangel, Xavier "Apuntes para l.a historia de la radio en México" I 

Xavier Rangel . - - p.B-9. - - En Antena (dic.81/ene.82) 

.. El Reporter" . - - s.p . - - En Revista de revistas . - - (14 feb. 

1943) 

.. Resurge la XEB.. . - - sp . - - En Radiol.andia 

1944) 

(15 sep.~ 

"Resurgimiento de XEB" [re-cortan-do] 

Radiolandia . - - (10 may. 1953) 

p.3. En 

Rivas Torres. Armando. "Radio" / Armando Rivas Torres . - - p. 69. 

p.69. - - En HQl! • - - (2 ago. 1941) 

"Radio"' / Armando Rivas Torres . - - p. 67. - - En !!QY • 

- (30 ago. 1941) 

- - - '"En su casa nos vemos .. / Armando Rivas Torrres . - - p. 75. -

- En ~ . - - (6 sep. 1941) 

- - - "Radio. Programa extraordinario en XEB" / Armando Rivas 

Torres. - - p.70. - - En~ . - - (0 nov. 1941) 

- - - "Por J.a XEB" / Ar•ando Rivas Torres . - - p.69. - - En ~ . 

(20 jun. 1942) 
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- - - ºRadio" / Armando Rivas Torres • - - p .. 67 En !!Qx . - - (30 

ago. 1941) 

"Radio. Frente musi.cal'" / Armando Rivas Torres • - - p.73. 

En HQx . - - (15 ago. 1942) 

- "Radio XEQ" / Armando Rivas Torres . - - p. 73. - - En HQ.x, 

- - (15 ago. 19421 

ºLa Fiesta de XEB'" / Armando Rivas Torres . - - En HQX • -

- (24 oct. 1942) 

"Estampa"' / Armando Rivas Torres . - - p. 78. - - En !!Q.:t. • 

- (13 •ar. 1943) 

"'Radio"' / Armando Rivas Torres . - - s.p.- -

( 12 dic. 1943) 

'"Radioº / Armando Rivas Torres . - - En l:!2Y • - -

1943) 

En 1!2.lt· - -

(9 ene. 

"Radio. Joaquin Pardavé en XEBº / Armando Rivas Torres . 

- p. 60 • - - En ~ • - - (20 feb. 1943) 

"'Radio. zarzuelas y Operetas•• / Armando Rivas Torres • 

p. 70 En l:!Ql! • - - (6 mar. 1943) 

"Radio. Sucedió Aqui .. / Armando Rivas Torres . - - p. 78 

- - En !!Q.ll • - - (13 mar. 1943) 
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- - - "Radio. Reorganización de XEB" / Armando Rivas Torres . :.. 

s.p. - - En ~ . - - (27 mar. 1943) 

"Radio. Cine" / Armando Rivas Torres . - - p. __ 72 ._._- ·":"'" En 

~ (B may. 1943) 

"Radio. Programas" I Armando Rivas 'l"orres . -- . ....;.·- p. 8 ; - -

Rn~ (25 sep. 1943) 

- Radio ... México Rie .. I Armando Rivas Torres . - - p.81 . - -

(11 dic. 1943) 

RODRIGUEZ, René "Quince hermosas primaveras Q" / René Rodriguez 

- - p. 8-9 En Radiolandia (11 oct. 1953) 

"Rompe moldes establecidos el progra•a •un corazón en el aire' 

iniciado por XEB'" 

(19 dic. 1970) 

s.p. - - En El Boletln radiofónico 

Rosas Villalba, Antonio ''Radio Mil en Norteamérica" . - - P. (12) 

En~. e 10 jul. 1943) 

''[Sorteo XEB)" . - - p.B . - - En El Universal . - - (B sep. 1930) 

"Suceso radial"' . - - p.2 -15 .. - - En Radiolandia . - - (31 Oct. 

1953) 

.. Tres estaciones del D.F. pasaron a manos del Estado"' . - - p.11 . 

- - En El Excélsior .. - - (21 feb. 1978) 
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"25 Aniversario de 1as emisoras de América XEB y XEBT". - - p.11 

- - En g,! Novedades . - -(12 sep. 1948) 

"24 Aniversario de XEB". - - p. 2 . 

- - (12 sep. 1947) 

En El Bolet1n radiof6nico. 

"21 ANos de XEB"'. - - p. 10 • - - En Oiga . - - ( 16 sep. 1943) 

VERNr, Vicente "El Avión de las 8: 30" / Vicente Verni . - - s. p. -

En Revista de revistas . ( 17 ene. 1943) 

- - - "XEB concurso de aficionados" / Vicente Verni s.p. 

- p. 29. - - En Estaapa . - - (19 ene. 1944) 

"XEB concurso de aficionados" / Vicente Verni . - p. 

29. - - En Estaapa . (19 ene. 1943) 

"Daniel Duno en la XEB'º I Vicente Verni s. p. - - En 

Revista de revistas (23 may. 1943) 

"Se editará. un programa radiof6nico" / Vicente Verni 

s.p. - - En Revista de revistas . - - (30 may. 1943) 

"Un esfuerzo preaiadoº' / Vicente Verni s.p. - -

Revista de revistas (14 feb. 1943) 

l!n 

- - - "Evolución de la radiodifusión mexicana. Veterani a de la 

XEB" / Vicente Verni 

(29 ene. 1950) 

p. 52. - - En Revista de revistas 
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'"XEB y sus grandes artistas" / Vicente Verni s.p . 

- En Revista de revistas . (16 may. 1943) 

"Novedoso programa .. I Vicente Verni . - - s.p. En 

(21 ene. 1942) 

''Lo que oi.mos y no vemos.. / Vicente Verni . - - p [ 19] . 

En Tieapo . (14 jun. 1942) 

- - - ''Lo que oimos y no vemos'' / Vicente Verni . - - sp. - - En 

Tieapo . - - (21 ene. 1943) 

''Lo que oimos y no vemos [Panorama deportivo)" I Vicente 

Verni sp. - - En Revista de revistas . - - (14 ene. 1945) 

"Lo que olmos y no vemos [Reportero en el aire]" I Vicente 

Verni _ - - sp. - - En Revista de revistas (18 feb. 1945) 

- - - "Lo que oimos y no vemos. un escuadrón Juvenil mexicano" I 

Vicente Verni sp. - - En Revista de revistas . ene. 

1950) 

"Lo que olmos y no vemos. Del teatro del aire de la XEB" I 

Vicente Verni p.45. - - En Revista de revistas . - - (26 

íeb. 1950) 

"La orquesta sinfónica de México a través de Radio Hil" / 

Vicente Verni 

Jun. 1942) 

sp. - - En Revista de revistas 
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"Radio. Evocación del poeta Acuf'íaº / Vicente verni 

sp. En Revista de revistas (4 abr. 1943) 

"Radio" / Vicente Verni . - - p.26. - - En Estaapa . 

(6 dic. 1944) 

- "Radio" / Vicente Verni 

(10 ene. 1945) 

p.16. En Estampa 

"Radio" / Vicente Verni . - - p.26. - - En Estaapa . 

(13 ene. 1945) 

"Radio" / Vicente Verni . - - s. p. - - En Estampa . - - ( 15 

feb. 1945) 

ºRadio" / Vicente Verni . - - p.28. - - En Estampa . -

(aay. 1945) 

ºRadio" / Vicente Verni . - - p.28. - - En Estampa . -

(17 oct. 1945) 

ºRadio" / Vicente Verni . - - p.28. - - En Estaapa . -

(21 nov. 1945) 

"Vea usted 1o que oyeº / Vicente Verni . - - p.28. - - En 

Estampa . - - (16 feb. 1943) 

"Vea usted lo que oye. Jorge Ramón Juárez homenajeado'' / 

Vicente Verni . - - p.28. - - En Estampa . - - (23 feb. 1943) 
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"Vea usted lo que oye. XEB inicia una nueva etapa" 

Vicente Verni . - - p.28. En Estampa . (23 mar. 1943) 

"Vea usted lo que oye. La XEB ya tiene su departamento de 

producción" / Vicente Verni . 

abr. 1943) 

p.30. - - En Estampa . - - (6 

"Vea usted lo que oye. Ya debutó Pardavé en la XEB" / 

Vicente Verni . - - sp. En Esta•pa - - (13 abr. 1943) 

"Vea usted lo que oye. Radio Mil tiene su compaMia de 

co•edias" / Vicente Verni . - - p. 22. En Esta•pa ( 20 abr. 

1943) 

"Vea usted lo que oye" Vicente Verni p.30 En 

(15 •ar. 1944) 

"Vea usted lo que oye. XEB pregunta Héxico responde'" / 

Vicente Verni 

aar. 1944) 

p.30. - - En Revista de revistas . - - (15 

"Vea usted lo que oye. Manuel GonzAlez Calzada" / Vicente 

Verni p.30. En Esta•pa . - - (2 ago. 1944) 

"Vea usted lo que oye"" / Vicente Ver ni . - - p. 20. - - En 

Esta~ . - - (5 sep. 1945) 

'"XEB amplia sus estudios". - - s. p. - - En Revista de revistas 

- (22 ago. 1943) 
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"XEB El Buen Tono S.A.". - - s.p. - - En El Universal • - - (2 jul. 

1942) 

"XEW la voz de la América Latina desde México 900 KHZ" Folleto 

donado 
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