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INTRODUCCION 

La inwltilll'lión sobre la ndio en el pala. además de ser· CM:ua e 
.imuficiente. raulta muchu veces 1e1pda; Oll'aS veces H praenla pan:ill e 
iacompleta,. IOln todo porque lol CllUdios que dn la materia H hin hecho, 
llOl la pmenUil como ima IOla, como uiia pneratidld. como llCOlde a un 

· modelo ÍllliCO. Pero la nidio. pae a IU larp trayectoria en ÍIUllll'O ..... ÚI 

úpe siendo delconocida. Como dice la experta en nidio. Cristina Romo. no 
..a.nos u la pide oye o CICUClha ndio. 

Hace veinte lllos. la nidio que exiltia en M6xico .. predominm'emente 
........ Lu ndionowlu, a ..... del tiempo. empemon a ir .. delcenlo y 
lol llOliciariol ..,...ctan de forma espcridica m la propamaci6a; pero lhora 
la mio no pnlClllll ·sólo un f'anulo. Existe una radio c:tpiblina y ocra de 
provillcia; una radio diurna y W1ll nocturna; lo que hace que ya no podamos 
coaocerla por completo. 

En los últimos diez allos, se han dado dos fenómenos muy claros llrededor 
de ate medio; por una .,.ne, los avances tec:nolólÍCOI nos brindan una 
acúllic:a c:asi impecable y opciones musicales muy Vlriadas; por otra. una 
n'lllyor utilización del medio para propiciar .cierta participación de la sociedad 
en ella. para escuchar a los diversos ftancionuios y a los responsables de la 
toma de decisiones. para discutir asuntos concernientes a la nación o para 
ex¡nsar su ideolopa. 

Es claro que el primero de estos fenómenos es de clricter ttcnico y el 
sepndo social; y, para nuestros fines en el presente trabajo, éste último es de 
vital importancia. pues detennina una pdctica de ida y vuelta •lllllque 
mediada por el mismo receptor o por el tel~fono-, y se hace interesante tanto 
lo que se emite como lo que se recibe. y la forma en que se da dicha 
ccmiuDic:.cióa. pues surge lo que al¡unos llaman la radio blblada, otros la 
radio de producción y otros, la radio de contenido. 



Par ello.. raulta lllCallio coaocer la importlllCia de la camuniclci6ll 
l'lldialmlica que 1e nwúflewca en que Clda wz. y ean mayor hcuenl:ia. arm 
.... ele ...... ,..._y prMda. ... GOIQO la .,..... civil, soliCilln 
hlllllr -. el micrófaao; y en que el medio ndial ha dldo paso, en los 
6llimal llol,·a Wlllll múlliples. · 

Piio ¿a qa6 le debe fllll>? La mayorfa de lu WICR IO debe a -
~ 11 Alllllllllo del rotlng, uquo en OCllioan. como en.._. de 
el1cciOw, ai1Cea tlllllli6D inttraa poUticos y, en ocuiow, la ia&enci6n de 
..... aervioio. Por lo que rauJta -....e COllOCltl' .. actitud del llldilorio 
... .. ... y delcubril' IÍ ... plltieipt del medio, forma pllfe de .. 
clilculi6a, aflmao mide u ........... . 

De lo llllerior' IO deriva lluelll'1I inquietud por nlUdill' lm upeclo de la 
relM:i6a del auditorio hacia la radio: el SERVICIO SOCIAL rmdiofóaico, 
partic:ürmeate ea el pro¡nuna noctwno USTEDES Y NOSOTROS, donde 
111arentemente dicho IOMcio se lleva a c:abo, por medio de la orientación, 
canalización y resolución de problemu ciudadanos; convirtiáldose este 

medio, en protagonista de hechos que suceden durante la noche. 

• En este '10lltexto, es preciso valorar el servicio social que desempella la 
ndio en M6xic:o y, npeclficamente, el que se da en el programa antes 
mmc:ionado; pera determinar en qu6 momentos la radio funciona como 
comuaic:adon, informadora y/o difilsora; por lo que, adeniú de dicho 
objeliw, identific:aremo cómo es contemplado este ICIVicio en la Ley 
Fedef'tl/ tk Radio y Televisión, y también reconoceremos el apoyo que 
preatan los taxistas en la solución de alpos problema del auditorio. 

AdemU. a tram de nuestra investigación, menciouremos cómo 
intervienen diYll'US instituciones y srupos sociales en la solución de la 
problemMica nocturna que enftentan los ciudadanos diariamente.. · 

Por lo anterior, y antes de concluir la invcstipción, supusimos qlie el. 

1 



..vicio IOCial ndiofmico del pro....- Ustedes y NOJotros, surp como.
nooesidld de lllO)'O, orientación y prollcci6n ciudldlna hacia la illle¡uridld 
pública y otro tipo de~ noctumu. Clbe lllllt.- que la radio -. 
sus Cllllles hacia la participación ciudadana no sólo con el fin de prest• un 
scnicio, como clcstacaremos a lo lar¡o de nuestro lll\ldio, sino coa intereses 
~como lo es el comercial. 

Dllde mediados de los allos ochenla, la radio IO ba abierto, y 11 escuchan 
en diwnu estacionel. IObre tocio de Amplitud Modulada, llpDOI propamu 
hablados • los que el auditorio pllticipa y m clande u brinda arilntacm y 
ayuda IOCial. Esto IO debe principalmente, 1 111111 nueva ICtitud IOCial IUl'lida 
a pnip6lito de 1UC0101 naciaaalel como los silmol ocuniclot m el allo de 
1915, a la elecciaael prnidenciala de 19U, y a lol sucew mundiales de 
8'obafización comen:ial, m clande alpnos piases IO alinean en pupol 

económicos: la Comunidad Económica Europea. la Cuenca del Pacifico, y el 
Trat8do de Libre Comen:io en eJ que nti iNneno nuellro paf1. 

A dichos acontecimientos se debe mú que nada, la 11J01tUr1 de la radio en 
M6xico. Sin imb.rao. el perfil de ata. en la Clpital, llÍll sipo siendo, 
predominantemente, el comercial, pun sus intereses antes ele diri¡irse hacia 
el servicio social, hacen uso de ~I para aumentar la audiencia~ tal como ocwrc 
con el propama Ustedes y NMotrm, en donde se esconden los int«eses 
económicos b'll la múcara del scMc:io a la población. E1 decir. el servicio 
IOCial es visto como la posibilidad de......._ el.nirhtg en la emisión. y por 
ello. H elevan las notu al pallo de tamane senuciOllllista un problema. 

No obstante, los mejom y mú ori¡inaln ejemplos de nidio que podemos 
tener en nunll'o país, son lu radios comunilU'ial e indipnistu. conectlldu 
con su propio público, haciendo de ellas WI lupr en donde ya no hay 
emisom y reccplom, pua las milmu penonu cumplen una doble 
tbnción. Son nidios que comunicm a comunidades muy alejadas y que 



. IPOYlll y pniaauewa la .... la m6licl. lu eollumbrea. loa modos de 
......, y el M'Vicio y la ayuda a la poblaci6n en la que openn. Ejemplo de 
..... tipo de adio IOll lu de Teocelo y Huayacocotla. · 

Pw 1odo ello, en la pmente investipción abordanmol a la nidio delde el 
pido de vilta del lllVicio sOcial. ..tiZlndo su filncióa, en· auescro .-. 
particularmmte a lm'á del atudio de cato del propama nocturno U1tede• y 
NOJOl'ioa, que...,..,......,. pmta dicho tipo de ..w:io a la c:omuaidad • 

. . 
Alimilmo, 1e eltudiadn loa diWll09 elemintos y 1R1P01 que .,.rticiplll en 

la ..... que puede - .. loa minos inlqrmtel del equipo, o loa 
pupc11 e inlltilucioaea que inciden • ella; y donde 1e oblervm a loa taxiltal 

. noclUIDOI y ....... depcndeaciat que, ,... cada cuo de senicio, el 
c:cmcb:tm de U1ta• y Nmotm, vincula coa el pro¡rmna. 

FinaJmente, ,_ poder dctenniliar si wrdadenmente 11U011ro estudio de 
caso conaponde a 111 propama de IOfVicio social, incluiremol en nuestra 
invcllipc:i6n el. uso del SOCIOOR.AMA y a8'1isis de redes comunicativu, 
una prvpucsta poco utilizada CD el estudio del medio ndiofóaic:o, que nos 
ayudn a cletcrmiu' en qué momentos la radio cumple una ftmc:ión de 
c:omunicllción, de infomalción o de clifiasión; asl como arrojari ditos 
impoltantes accn:a do cómo es entendido el SCl\'Ício CD propu111 como 
Ullede• JI N06otrm, y qué interetes puede haber detñs de il. 

• 
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1. RADIO Y SERVICIO SOCIAL EN MEXICO 

Wxic:o es 111 pala en ol que la radio desdo sua inicios. ha siclo 
porfocitamonto acoaicla por sus ciudadanos, (ll'llCiu a la tnldición oral que ba 
c:mictorizaclo a nuestroa pueblos en toda la República. Pero·la tndición no ba 
sido el único factor por ol quo dicho medio ha !opado ubicme en nuostro ,..., 

Loa 1uc0101 poUticol, sociales y ocoaómicos, han incidido do llllllCl'a 

detonniaante on ol doum>Uo do la nidio, y han delimitado ol camino que osto 
medio ha soauido al paso do los aftos; os decir, lo han d8clo lll perfil 
comercial que, poso a alpnos propamu llamados do "Servicio Social", 
sipon COllSOrVllldo llll intom mel'Cllltil. 

Por lo anterior, so hace necesaria la revisión de la radio desde su incursión 
al territorio nacional, ubicándola on un contexto histórico y revisando ol 
CllDino lepl que ba soauido bula nuostros dlu, .,.. dotcrminu qu4 os ol 
Sorvicio Social, y cómo lo interpretan y justificlll los divonos pupas 
radiofónicos. Por lo que on osto primor capitulo incluiremos, además de los 
pulllOI antes moncionados, una clulficación do los diforontos formatos quo 
c:aracterizan a la radio. · 

Aaimillno; doterminaremoa lu diferencias ontro la radio capitalina y la de 
provincia; la diurna y la nocturna. Y softalaromos nuestro particular 



concepto de SERVICIO SOCIAL RADIOFONICO para que, en tomo a él, 
ubiquemos la propamación actual dando nuestro punto de vista acerca de los 
motivos que tuvo el medio para modificar, en cieno sentido, su prograinac:ión 
musical en hablada (en algunas estaciones), a partir de la segunda mitad de 
los dos ochenta. 

1.1. PAPEL DE LA RADIO EN LA SOCIEDAD MEXICANA 

Hablar de la radio es introducirse en un mundo m6gic:o, inundado de 
sonidos, que viajan a través de las ondas electrOmapéticu pua despedir la 
aletarpda imaginación de los receptores. Es un ~e mú que llep a 
cualquier rincón. "Es un hombre gipnte que tiene eco, capaz de dialopr, 
aaeadlr, llanm e incluso repftar. No es un instrumento como tal, ni una 
técnica, es un hombre tecnológico quizás, pero con dimensiones 
gipntescas".(I) 

. En esta era de videocaseteras, antenas parabólicas, televisión por cable y 
delllú innovaciones tecnológicas; la radio ha conseguido un lupr 
preponderante entre los medios modernos de comunicación. Debido a que 
tiene caracterlsticas personales que la hacen más atractiva. Por un lado, su 
ecoaomia la pone al alcance de cualquier individuo. Por otro su sencillez 
técnica hace posible escucharla hasta en los lupres más inveroslmiles. 
Ademú, tiene la ventaja de desarrollarse en una cultura tradicionalmente 
oral, donde "la radio ha encontrado campo fértil en un amplio auditorio, fiel y 
tolerante por décadas".(2) 

Hoy en dfa la seftal de la radio puede llegar a cualquier punto de la 
geopafla nacional. Los datos asl lo demuestran: según la CIRT, (Cámara 
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión), el 98 por ciento de los 
hoprea mexicanos tienen un apm'llto receptor que escuchan diarilmente un 
promedio de 2.5 horas. Lu c:ifi'as dejan entrever que su C:llplCidad de 
cobertura es cada vez mayor, gracias a que es acc:e,ible a todo tipo de 

!0l 



persona, pues no es necesario saber leer y escribir para atenderla; ni oblip 
al escucha a dejar a un lado sus actividades cotidianas como suc:ede con la 
prensa y la televisión. 

Hay que reconom' pues, que la personalidad de la radio ha cambiado; 
actualmente observamos mayor apertura en ésta, debido a una serie de. 
acontecimientos que revolucionaron al medio y dieron cabida a lo que hoy se. 
conoco como "ndio hablada", pero antes de abordar esta nueva etapa de la 
ndiofolda, resulta pertinente revisar, en forma general, su historia. Con el fin 
de dar una visión mú amplia sobre el papel que ha desempellado la radio en 
nuestra soc:iedad y para comprender con mayor precisión qué es lo que estÁ 
sucediendo en el cuadrante mexicano. 

El do de 1921 vio nacer en nuestro pals el más pmide invento de la 
d6cada: la nidio, que en la primera etapa de desurollo tUe de tipo 
experimental. Posteriormente, los grupos cconómic:os más influyentes 
descubrieron las~ del nuevo medio de diliasión y decidieron invertir en 
él, con lo cual, empezaron a aparecer lu primeras estaciones, y con ello, el 
sentido comen:ial de la radio. 

Sin embargo, el carácter comercial de la radio se fortaleció plenamente 
basta 1930, con la fundación de la XEW, pues fue en ese periodo, cuando lu 
empresas más importantes a nivel nacional e internacional encontraron el 
mejor espacio para promocionar sus productos. En consecuenc:ia, el número 
de pllroc:inlldores aumentó considerablemente y la radio se conviltió en 1m 

filbuloso medio publicitario. 

Ahora bien, La Voz de la América Latina desde México ganó audiencia y 
preferencia, paciu a que diseftó una programac:ión novedosa y atnletiva, 
cuya intenci6n fue divertir y presentar a lu figuras musicales más famosas del 
apecticulo nacional. (3) La estación otieció una amplia gama de 
programas, estos eran princ:ipalmente de concursos, aficionados a la música, 



prquntu y mpuestu, clubes de m111de cm, l'lldioaoYllu, ~; 
y • trllllmidln en viw desde un auditorio o temo. 

En poco tiempo, la w inVldi6 los bopm y .. incorpor6 ................ 
la Wla clilria de tu penoms, huta coawrtine en el m6ximo enlretellimienl 
de la poblsida; fue tal el 6xito ·de la lltlci6n, que inclulo, tuw el poder de 
reunir a la &milla alrededor del..,..._ receptor por muchos .ao.. 

Entretmto, dtnale la aati6ll de Miauel AJemm (1946-1952). him acto 
de pceeencia en nunaro pala un prodi¡ioao invento: la teleYisi6n, ne¡oc:io 
lltlmenle lucrativo que llam6 la llleoción de loa em¡llftlrÍOI, espec:ifiClmenle 
de Emilio Azcánql Vidlurreta, quien volcó todo IU inleÑS en la nac:ienle 
illdllleria lmleviliva y dej6 de invertir en el MCtor radiofcnco. 

A partir de la d6c:ada de toa alol 50, tu diftlloru de Azcirrlp quedlron 
tocalmente despn>tesidas y andonldu a su suerte; por lo que mieron que 
blaer cambioa substanciales en sus ellnKlt1lras .,.. adlptane a las nuevas 
oaadic:ioaes. De ata 111111111, auprimieron tu emilioaes en vivo y empemon 
a utilizar el dilco en la Pftlll'llllllCÍÓll radial, lo c:ual clilmimly6 
c:onsiderablemenle los costos de producción. 

El s-onma nidiof6nico se tom6 ¡ria y deulentador, dado que la mayorfa 
de tu emilOl'll empez.-on a incluir en sus npacios una ctewda pniporción 
de m<Wca. Con ello, tu c:asu disqueru ae convirlicron en las reinu y 
proanmadoras de las atacioncs, y poco a poco el cuadrante se fue llhnndo 
de música: ranchera, clúica, tropical, romántica; aunque predominaron las 
me1odlu extranjera. En swna. se 11111.Ó al escucha una propamación pobre 
y monótona, que consistió en la düUsión de música pbada. 1111111Cios, han. 
uludol y uno que otro nodc:isio. 

Este fbc el ellilo de trlllllllisión que perduró por ccn:a de 50 aftos en la 



rldio mexicau. p110 boy la COAI hin Cllllbilldo, DO trmlllOI c:on el milmo 
·medio de hice d6c:adu, ate ha IUltido una urie de lnlilfollDllCÍOllel, pero · 
¿cuálea flleron los tictom que coatribuyenin a modillm los esquema 
~? Enconlraniol CUllro IUCelOI de ann ---. que a auatn> 
JllNCCI', ICID loe que delinearon el claarrollo de este IDti¡uo medio de 
~ el Pl'Oll'llll8 Opln/6n Pdllllca, lol Cllllbiol poUlic:09 y 
eco86micos • aiwl mundial, los IÍllDOS de 1915 y el PIOClllO elecCoral de 
1911. Vem u detmidanwn«e cada uno de ellos. 

Cuando la radio .. tofllmeate llllllicaJ, salió al aire el Pftlllma Opht16n 
Pibllca, en 1976, que IC tlllllmitfa por XEA8C y oonducido por Fraacilco 
~ cuya premiu principal file brinda UD eapKio pm que loe 
ciudadlaol ........... p6lllicaaale IU ,.._ sollre temu de tipo 
polltico, eccm6mico y IOCial. 

El propma c91116 \Ul t\aror muy espacial en1re el auditorio, porque 
reprweató una DUC\18 forma de hlCCr radio, donde DO sólo se ealrniltó a 
diwnol .,.... de la politica aac:ional, lino tambi6n IC invitó a VllÍOI 
etplcialillU y IC paaron llamada telefóaicu al aire. La forma como IC 
orpniz6 la emisióa rompió con el papel paivo del receptor y el propio 
escucha tuvo la oportunidad de colabonr en la producción del proarama. (4) · 

Hay que reconocer que la persewnincia y el mt!WastM de FnncilCO 
Huerta, fueron los inpedientea necesarios para cr. vida a Oplnl6n Plibllca, 
proarama nidiofónic:o que ohció una opción diferente a lo que se venia 
nn1111ilielldo en el e~. El propio Huerta nos dijo al reapecto: · 

En la nidio no babia espacios para que el auditorio 
manifestara sus inquietudes y realidades. Habla un 
vaclo muy hondo, por eso nace en mi la idea de 
erar un ...,....... donde las penonu puedan 
expreune hbremente, pero cuando se lo propuse 



a los empresarios, nie tac:hson de loco. Dijeron 
que no era conveniente dejarle el micrófono a los 
ciudadaaos, porque eso no era comercial y ademú, 
ocasionaba muchos problemas. Después de mucho 
insistir, sale al aire el propama de "Periodismo 
Civil", donde los escuchas se convirtieron en radio 
participantes y luego en actom pollticos. La 
emisión C8UIÓ tanto rewelo, que incluso otras 
estac:iona empezaron a incluir en su propiunación 
la cuestión de c:ritica polltica y c:omenta'io; pero 
ninauna le dio el micrófono al ciudadano, sólo se 
concrewon a pus teelldos.(5) 

En táminos pnerales, Oplnl6n Plibllca, fbe UD espacio en el que se 
expulieron los errores de .los ftmc:ionarios públic:os y los principales 
pJOblemas que aquejaron a la sociedad. Fue tan fuerte la critica hacia el 
sistema, que el gobierno no resistió mú y el 16 de a¡osto de 1912, se 
IÜlpeadió el programa que habla roto con el modelo radiofónico existente en 
aquellos aftos. 

A partir de los allos setentas la crisis y los sistemas 
pollticos en América Latina provocaron que los 
medios masivos de commúcación se volvieran hacia 
el receptor; se dio una nueva conicntc revalorativa 
que valoraba y trataba de entender al receptor, pero 
no se deben separar los problemas nacionales de lu 
necesidades que la sociedad tiene y vierte en los 
medios electrónicos. Lo ideal es equilibrar el 
c:oatcxto histórico y social. (6) 

Par su parte, la cWc:a de los oc:llenta ~o grandes soqnsas que nadie 
Wliera imqinado. Se c:remm nuevos escensios. El mundo en UD abrir y 



ccnw de ojos se modificó por diYCl'IOI 1UCC101 polllicoa y econ6micol, que 
oblipron a hules nuews Cllllinos.,... el proceder de toclot los púes del 
pjbo. La perra fifa lle¡ó a su fin con la calda del Muro de BerUa y la 
delintepac:i6n de la Unión Soviética; esto a su vez, resalt6 el triunfo del 
sistema capitaliata sobre el socialista. 

El muado enbó en una -... de alobaliwi6n. en una economia de 
macado; donde lo importante es la lplltUra COlllCfCial y la compelitividad. 
El uf como se empiczm a ref'omr y coafonnar nuevos bloqua econ6mic:os: 
la Cuaunidld Económica Europea. la Cuenca del Pacifico y actualmente el 
Tnado de Libre Coamcio. 

Mientra tanto, en Múico se establll viviendo momentos diftciles; una 
elevada inflación y una promiaeate deuda externa, amenazaron la actividad 
ec:aa6mica del plll. AIU esta aitw:ión, la élite gobernante se vió oblipda a 
aepultm' el viejo modelo de lllltitución do importlciones y decidió abrir la 
CCOllOlllfa, con el fin de buscar nuevas fuentes de financ:iamicnto para la 
indllltria y el paq>io gobierno: 

... asf, se reconoce públicamente el fin de Wl 

progrmna de cm:imicnto y se acepta que entramos a 
un nuevo modelo do delllll'Ollo económico, donde 
ahora es necesario que el aparato productivo y 
polftic:o se modemicc pn hacerle &ente a la 
competitividad mundial.(7) 

Lo anterior obli¡ó a la nación a concebir las cosas do diferente mmera, se 
dej6 aria el marcado proteccioaismo a la producc:i6n interna y se abri6 en 
todot los IClltidol, incluyendo el imbito comunicativo. Al rcspec:to el 
ecoaomilta IWctor Blnqin, dol periódico "Excélsior" afirmó: 

Pm'a que marche adecUldamentc una ecoaomfa de 
mercado, es nec:csario que haya información 



pnciA, pro111a·y opoltWla pma todos los agentes 
ele la ecoaomla. Ea ese sentido, la reforma 
econ6mic:a en M6ldco clti oblipnclo a los medios 
ele comunicación a ser más veniccs y objetivos en 
sus aúlisis, crttic:u y ~ en general, ya que 
en euo COnlrlrio una economla de mercado no 
puede ftmcioaar.(8) 

De esta manera, la poUtica económica de 11U11tro pala oblip a los medios 
a modemizme, es decir, a adquirir nuevas tecnolo¡ias en llllleria ele 
~ÓD, y en esto, la mdio ha tenido UD papel imponmlte, pun ha 
allieno 1U1 pumas a los avances tftnicol, más que icleolóaicos, ya que no se 
reooaoce WI crecimiento en el número de espacios crlticos y anaUticos, pero 
11 - ucienle perticipeción ciudadana. 

Lo anterior se vió reflejado en los silmos de 1985, cuanclo la radio cambió 
su filOllOIDla para IDOIÚll'llOS otra faceta de su personalidad. Nos demostró 
que .....,. abi; al deaplepr tocio su equipo tKnic:o y humano en las labons 
ele lelCllle e infonnación, donde su participKión file muy noble, porque 
praló todo tipo ele ayuda a la población capitalina, y realim c:omo nunca U111 

eldnlardinaria c:obatura y servicio. 

Lu nidiodiftuoras fileron los primeros ineclios en 
dar la llbticia. Dunnte 111 horas inmediat11 al 
lino, la radio file la mejor fbeate de infOllDllCióa. 
Lu emisoru del Núcleo Radio Mil inic*1m la 
labor. Sus locutores trataron ele c:alma a la pote 
balta que los reporteJos nerviosos comenmon a 
nsrar los hec:hos desde los sitios en que habla 
ocurrido ... (9) 



· la Orpnizac:ión R8dio Centro y belio Universidld, huta confonnlr 1111 1f111 
pupo cuyas si¡lu no fiaeroa mú que la solidlriclld. 

No cabe duda que durante los sismos do 85, la ndio llevó a. c:abO 
1111verdadero lel'Yicio social; es docir, informó, loc:alim a personas extraviadas 
o clcuparecicla, tralllmitió mensajes a diversas familiu y orientó a la 
ciudldanla. Fue tal el ..W:io que se brind6, que incluso varios pupoa 
como R8dio Mil, R8dio Centro y R8dio Prolfllllll de Mmc:o, se unieron y 
enfamon· pua ohcer mayor ayuda a la comunidad, a pesar de que ettaba · 
prolu'bido que en lu estaciones se mencionaran las sialu de otra estación, ya 
que el hacerlo sipific:a promocionarla. 

En 1915 se dio 1111 puo docisivo para eliminar los obstic:ulos anc:estrales 
que exialflD en la l1ldio, porque en la IOlidaridad hac:ia el momento c:aótic:o, se . 
domoltr6 la hlemidad en pro dol servicio y no importaron los dif'erenlel 
ll\IPOI radiofóaicos a los que se perteaocla. Ademú de 1111 . lflll 
encadenamiento *11ic:o, se dio una 8fllll fi'atemiclld. 

La solidlridad do la población capitalina, 
clemostnda durante la tragedia de septiembre, se 
hizo extensiva a los medios de comunicación. Por 
primera vez en muc:bo tiempo, quizú desdo su 
oripn. las radiocliftisoru olvidama su nalUl'lller.a 
comen:jal y competitiva, clestin6ndOle c:omo una 
sola, • la tll'Cll de awdlio a los ncc:aifados ... la fiue 
"no importan las siglas", se hizo COlllÍlll para dar 
cabida a voces y ~ procedentes do emisoru 
extndlu, cuyos nombres embaa llllN!iudos filera 
de IUI propios micrófonos.(IO) 

Despun del temmoto, no sólo cundi6 la IOlidaridld en1re lu estaciones 
de radio, sino que tambiál se demomaron lu bondades de un medio que 
tiene el poder mú lfllldo de penetración e inmediatez; aspectos que nin¡ún 
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Es cllfO a fin de cuentas, que la participación de la radio file intereunte y 
muy valiosa porque ICtU6 como un vehlculo de infonnación que se dio a la 
tllU de informar lu 24 boru del dla, dejando al descubierto "esa otni e.a 
de la nidio, novedosa, en •encia. pero en realidad tan vieja como la qdjo 
misma".(11) 

De esta menen, los sucesos de 1985 modifiCll'Oll por IDl inltlnte y de 
l'olm uarou el modelo radiofónico existente en aquellos lllos. A Pldir de 
entoaces, la radio empezó a cubrir ciertas necesidades de la sociedld y 
realizó como nunca una verdadera filnción de servicio social. 

Ahora bien, durante 1988 reinaba en el pais un ambiente de escepticismo, 
la polllación se mosll1ba incoafonno con todo y no creta en nada ni en nadie. 

. Loa wdiol de comunicación ya no sitisfaclan sus necesidades y 
expeclmivu, sin emblr¡o, para la ndio la situación tbe diferente, porque los 
emanaanos al descullrir la aUHDCia de ctedibilidld, empezaron a lbrir los 
micrófonos a todo tipo de contenidos. 

A partir de entonces, el cuadrante de AM comenz.ó a poblarse de 
· ·progrmsu "hlblados", donde se escuc:bsn lu voces de varios npec:ialistu 

exponiendo sus puntos de vista en emisiones médicu, psicolósicu, 
. mfonnativas, ecolósicas, juridicu y financiera, tópicos que CCllllÚlllllCllle 

. enn abordados por lu anisoru educ:alivu como Radio UNAM y Radio 
Educ8ción. 

Alma Rosa Alva de la Selva explica este suceso de la siauiente manera: 

La lpCltura que se observa en la radio se debe a los 
cambios y a lu exipnciu de la soc:iedld 
mexicana, los cuala todavfa tienen un tono que no 
se tnlduce en maycna esplCios p11a la sociedad 
civil en los medios de comWIÍcación elec1r6nicos, 
pero • ha pesado de atsuna 



111111era, y es un proceso en el que una sociedlld 
ciYil ·Y no 1111 clapierta como quisiámnol-, si ha 
puesto sus ojos en los medios, espec:lftcllnente en 
la radio, se ha ciado cuenta de que son espllCÍOI 

neuril¡icos y~. pmr, ... poder tener 
incidencia en lu deciliones y en el nabo del 
plfs.(12) 

De esta......, podemos decir, que Ada uno de los llCOllteeimient 
delc:ritos anterionnenle ~ de aran importlncia para la rüo, ya que todos 
en mayor o menor medida, contribuyeron a c:mnbiar el aquema rüofóaico. 
Aunque cabe demcs que el público tmnbién tuvo un papel prepoaderme en 
este nibro, ya que la ciudldlnfa estiba exisiendo una ndio mú difenmc:iada 
y modemir.ada. 

1.2. ASPECTOS POLMCOS Y LEGALES DE LA COMUNICACION -
ENMEXICO 

Los medios de comunicación han aumenlD la preocupación aCllCl'll en 
culllto a su influencia sobre la sociedad, su alcance y su estnlctura en la vida 
coatempcrinea. 

Para comprender el suqjmiento y alcance que la Ley Federal de Radio y 
Telnl&ldn tiene sobre los posccdorn de los medios, espec:ialmente de la 
radio, es neccurio hacer un breve recuento de al¡unos acoalec:imientoa 
llillóricos que influyeron en el fortalecimiento de la industria rüofónica en 
nuatn> ..... 

Los cimientos de la radiodifusión mexicllla se encuentran en el porfiriato, 
.... en que los pupos económicos alcaman su múimo desarrollo con lu 
inversiones en Mcu lucrativas como los ferrocllriles y la mineria. Con el 
suqimiento del movimiento armado en 1910, el Cipital 
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priVlldo se vio af'ectado y tuvo que busc:lr otras ma de invenión. Fue con la 
Uepda de la radio que se observó una posibilidad novedosa para los ricos del 
pals, pero como no dilponian de grandes capitales, tuvieron que rcc:urrir a la 
inversión extraqjcra. Una vez tenninada la Revolución, el Estado se preocupó 
por resolver los paws problemas que se hablan generado, y centró su 
aleneión en la rec:onstruceión politica y económica del pala. En 
comecuencia, el propna del nuevo gobierno n11111:a contempló al sector 
radiofóniCo, lo que explica la escua participación del pupo en el poder sobre 
los medios de comunicación. ( 13) 

Durante el periodo de 1940 a 1950, tu condiciones ccoaómicu del pafs 
tomaban un cauce distinto, los salarios reales ~aron en el sector apicola al 
tiempo que el de los empreurios se elevaba npidamcnte. En esta Uamada 
etapa de Suslituci6n de Importaciones, hubo una orientación hacia la 
inveni6n, lo que explica cié alpna muera la continua inversión ecoaómica 
del Cxtraqjero en el sector de tu com\Ulicaciones y transportes, incluso en la 
llldioclifbsión, 

Por 111 parte, otro de los elementos que dio pie al llaniado Milagro 
Mexicano fue el trato preferencial con los Estados Unidos de Norteamérica, 
por lo que los modelos del pals vecino fueron tomados en todos los ámbitos, 
y la radio 1e volvió plenamente comercial. Asl, se empieza a generar 111) 

crecimiento ec:oaómico en los medios, mientras ocune una concentración de 
la riqueza y de la propiedad en manos de reducidos gnq>OI. 

Este esquema también contempla el área publicitaria, que paln>Cina la 
producción musical con la que tu casu disqueru llenan la mayoria de los 
especicJI, conformando ul los lineamientos para el absoluto uso mmantil del 
lllldio. 

El Ellado intenta intenenir directalÍlente como emisor mediante tu 
modifilsoru lipientes: XECI, de la Secretarla de Educación Pliblica, y la 



XEFO que petteneCfa al PllrtidO N.:ional Revolucionuio (PNR), ahora 
Plltido Revolucionario Institucional (PRI); y en la que el partido difilndfa 
propqanda polltica.(14) 

De la mi11111 manera. el Estado interviene directmncnte en los medios y de 
llllDCl'a lepl por medio de la Ley Federal de Radio y Televl1lón, emitida 
en el afto de 1960. Dicha ley se publicó el 19 de enero del mismo lfto. 
Aproximlldamente 40 allos dcspu6s de que la radio hubiera lrmllmitido por 
primera wz, y 10 lllos despuH de la incursión de la televilión en Máic:o. 
En cansecuenc:ia, la ley .-ece cuando los procedimientos de la ndio ya 
atiban amipdos y rcsponcUan a wa patrón único: el comercial. 

La historia de la ndiodifbsión en Mmcic:o, muestra sin duda el predominio 
de los eaq11em11 de tllllllllilión c:omerc:ial en radio, el cual se ha lll8lllCnklo 
oma el COlllClltimiento del Elllldo, quien sólo posee IObre ella una 
lldmiailll'lleióa jurklic:al. 

Es neceurio entender que la inf0111111Ción en el mundo c:ontempcrineo, 
lldlmú de 1111 cuac:teristic:u de npidez, Wlivenalict.d, c:ontinuidad y 
~ tllllbién representa wa elemento impresc:incb'ble en el deum>llo 
de.la penoaa y de su orientación de acción. En este sentido, el ré¡imcn del 
pmidcnte Luis. Echevcrria intentó legitimar la información a travn de wa 
mayor ac:erc:uUcnto a la pobl.:ión mediante la creación de DUC\111 

illlaituc:ioncs públicas como el IMAN (Instituto Mexic:ano de Asistencia a la 
Nilez), hoy conoc:ido como Instituto N.:ional de Pcdialria (INP); el 
INFONAVIT (Instituto de Fomento N.:ional para la Vivienda de los 
T•adorcs), y se llevó la salud pública al medio nnl. Esto traerla como 
cmuec:ucnc:ia la le¡itimación, aunque no de una 111111111'1 direc:ta, del réaimen a 
mMI de los medios, y ayudó a disminuir la "crisis de confiana" existente. 
La li¡uientc declsmción lo sustenta: 

... clade hac:c alpmos sexenios, los rqimenes 
pnsidencialcs han adoptado al pupo Televisa 



como 111 vocero olk:ial. A b'IVés de los medios. se 
ha dldo lll manejo de la imqen del pmideato y del 
gobiano mexicano; función que IDtes Uewba a 
cabo la Secretaria de Gobemlc:ión a lravn de la 
Direc:dón de Comunk:ac:ión Social. (15) 

La crisis polltica se manifat6 claramente en lu elec:ciones de 1976, en 
que el Estado enfientó un creciente abstencionismo elec:tonl. Lu cihs 
mellron que hubo 53'/e de abstencionismo; can lo que el PRI vio disminuido 
1U ~e ele Un 62.2% en 1955 a sólo 35% en 1979. (16) 

Era indispensable llevar a cabo un najuste en el 1i1tem1, pues el ¡obiemo 
quena remblecer su poder de negociación y alianza con una 11C1Cieclad que 
empica a mostrane más alerta que antes. De ahl los cambios. 

De esta manera se implanta una reforma polltic:a, cuyo proyecto file 
pnlmtado en 1977 por el entonces Socretario de Gobemac:ión Jes61 Reyes 
Havles. Tal refonna estaba constituida por ciertas mcdidu de epcnura, 
pllnlillllO, fortalecimiento de la sociedld civil y rcafirmación de la presencia 
eltalal en la sociedad. 

Dentro de esta polltic:a fue introducido el derecho a la infonnación, cuya 
importancia inicia en el Plan Bisico de Gobierno de Jos6 López Portillo en el 
do de 1976; en 61 se embleci6 que "el derecho a la información constituye 
una nueva dimensión de la democracia: es la fórmula eficaz para respetar el 
plinJillllO ideolóaico, esto ea, la divenidad y riqueza en la expllllión de 
icWes, opciones y comcciones".(17) 

Clbe lllllleionar que en el alticulo 58 de la Ley Federal de Radio y 
Teln11ldn, se bace alusiál al derecho de infonnaci6n, pero no se precisa su ......,, 



A Pldir de 1975 •misó minuciollmente el lltk:ulo 6° Coalliluc~. 
pues • preteadla Wlcullr la libert8d individual y el derecho a la eólectividad. 
DiCha misión Miria, en teorfa, el upccto menmeate comercial de. los 
medios y el llllDejo de la información . 

... la exiltencia de un verdadero Derecho a la 
Jaformación, enriquece el c:onocimiento que los 
ciudadlnoa requieren .-a una mejor pllticipeción 
democrMic8. pn un ordenamiento de la conducta 
iadMdull y c:olec:tiva del pala confixm a 1U1 

upiraciones. La infonnaCión no puede conaidemM 
como et ejercicio de una libertad aislada, ni como 
medio al aervk:io de una ideotop, lino como 
instrumento de dellrrollo polftico y social, como 
una ftlerza uepradora de la interrelación de las 
leyes de c:mnbio social y el cambio de las leyes que 
exi¡e nuestra ciudld.(18) 

En 1977 el iiresidente Lclpez Portillo envió a la cmn.a de Dipuladoa un 
proyecto de refonnu constitucionales en que se qrepba al lltk:ulo 6° que 
"el denlcho a la información sen pnntizado por el Estado".(19) · · 

~ de ser discutida esta visión, la C!Wara de Diputados la entendió 
como una nueva praada IOCial, lo que loa llevó a penas en una ley 
re¡lamentaria pua hacerla operante. 

La reforma al articulo 6° repercute directamente en la radiodiftiaióa 
mexicana porque comunicación e inf011111Ción son proceaoa sociales que 
pnlllllleWll diverau filnciones como comervadoru y ntabiliadorCI de ata -
ID nencia, pero en la pr6ctica no ocurre siempre-. Por lo tanto, estu dos 
filaciones deberian ser annónicu y complementarias. · · 

Respecto a los medios masivos, son considendos como Instituciones que 
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culnll cierta DICllidlda en la Cltnlchn .,... el mmtenimiento de la 
Cltll1lililW socill. dentro de un silllema politico. culhnl y ec:onómico. Esta 
Wi6a ftle decllnida por la dipulada y cmdicllta a la presidencia 
(reci•emente). Marcela Lombmdo, del PPS (Partido Populm- Socialista). 
quien dijo que la necesidld de illllituir el derecho a la información como una 
prlltia social, ha 111Cido de las pllldes y pava deficiencias y 
defonnlciones que bula hoy se bm lllllllCnido en los medios ele difbli6n 
lllllWa.(20) 

Al rapecto, en el articulo 4° de la Ley Federal de Radio y Televisldn se 
haceam:ión: 

La radio y la televilión COllltituyen una ICtividld 
de · interá público, por lo tllllO, el Estado deberá 
protegerla y dirighta para el debido cumplimiento 
de IU función IOCW,(21) 

Ea ate artfculo, la radio y la televisión son entendidu como ICtividldes 
ele illerél público, lo que no conuponde ralmente a lo que se oblerva, pues 
dicllOI medios no obedecen u que en una mlnima pllte, a lo que debió 
mber lido el servicio público. Es decir, en virtud del alc.ace que tienen 
dicllal medios, se les denomina con el primer término, pero no 1e coatempla 
que por lo mino pueden prestar 1111 servicio verdadero de atención y servicio 
a la IOCiedad civil. 

Después del Cuarto Informe de Gobierno de JoÑ López Por'lillo, la 
Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, 
~ ya en un Plm Naeionll ele Comunicación ~. y 1111 proyecto de la 
ley rqlamcnllria del derecho a la inform11Ción. 

En la elaboración de dicho proyecto intervinieron especialistas en 
CJ 'cación, juriltu, aMIOl'CI e inwllipdom, resultmdo del ~o un 
total de 6650 pqinu en 30 tomos, que coatenfan dilposiciones pma 
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· IUlllCllW la pmicipiición social en el manejo de los medios y la pllticipllci6a . 
direcla del Emdo en su uso, llllllCjo y control . 

.... _dilpoliciaaet allllrallln ...... radio, televWón. c:ine, tealrO, 
apec:tá:ulOI, muaic:ala ·y c:ulturaln en paeral; produc:c:iones de dilcoa y 
vicleocaetel. teleinfonn61ic:8, qenc:iu de noticias y qeaciai de public:idad. 
(22) 

Aaimillno • rec:onoc:o que todos los medios de c:omunic:ac:i6n tienen .... 
milióa IOCial que c:umplir y el Estado admite el derec:ho y oblipc:ión que 
tiene ... que dic:ba fbnc:ión ... c:umplida. 

En nte contexto, 

la radio y telmsión tiene la t\mc:ión de c:oaln'lluir a 
la difluión, c:onservac:i6n y extensión de la cultura . 
nacional, al mejoramiento de las fonnu de 
COllvivenc:ia humana y promover el 1CCe10 y 
participación de la poblac:i6n en la vida social.(23) 

En la radio diaria, son poc:oa los programas que alc:11m11 a cubrir la 
&a:i6n social antes meac:ionada; sin embarao la poblac:i6n solicita c:ada va 
mú una proanmac:i6n mis partic:ipaliva, que musical, como lo menc:ion6 en' . 
ai,.... oc:aión el exdirec:tor de RTC (Direc:c:i6a General de Radio, Televilióa 
y Cinematopafla), Jorp Medina Viedas: 

... Es nec:nario fomentar programas de anililis 
c:rftic:o pn ayudar a la fonnac:i6n de la cultura 
democ:ñlic:a pero sin sensacionalismo, porque la 
radio (hablada) se enc:uentra plqada de . 
¡iropamac:i6n de opinión con tendeac:ia 
mnarillista.(24) 



Por su parto,. Raúl Cromoux, quien ha estudiado y escrito acerca de la 
logislac:ión en materia de radio y de televisión, dice que los concesionarios 
tieaon lu sipientes caractoristicas: 

-La mayorfa do los concesionarios pertenecen a WJa 

sola clase social: a la económicamente poderosa. 
-Entre los conc:esioasios de tocio el pafs, no oxilte 
ninpno que sea obrero o canpeaino. 
-Entre los concesiOlllrios de tocio el pafs, no existe 
uno sólo que haya demostrado tener pasión por el 
lltO, la invostipción cicntifica, la doc:cncia o la 
creación. 
-Ningwlo de entré ellos, ha corrido el ries¡o de 
inlcntll' b8ccr de su coac:esmn una telcvisora o 
una radioemisora de servicio social. 
-Todos, absolutamente todos los presidentes de la 
Cámara de la Industria de Radio y Televisión, han 
expre!ldo en sus discursos oficiales idcu 
nitidllnente c:onservadoru.(25) 

El cuarto punto es sumamente importante porque la intervención del 
Eslado en la radiodifilaión mcxiclna de manera jurtdica, centra su atención 
IOllle tocio, en los aspectos tknicos y fiancioaalcs de lu cmilOfU 
'*ICClioaldM, y deja a un lado la cueati6n de los contenidos pro~. 

En cuanto al pago de impuestos por los concesionarios de radio y 
televisión, se prevé el ya establecido pa¡o del 12.5% (VER ANEXO 1: 
Método Eficaz del Repstrodcl Tiempo Oficial), que esti dedicado a la . 
promoción de propamas y campaftas nccesariu para la población. La CIRT 
y la ARDF (Asociación de Radiodifilaorcs del Distrito Federal), coinciden en 
....i. que dcnlro de este espacio, asi como en los 30 minutos diarios a los 
que tiene dcrocbo el Estado en cuanto a la propmnación de los medios. 



se cncuenlrlll desde La Hora Nacional, huta los spoll que diversas 
IOCJellriu de Estado preparan para ser difbndidol: la Sectetarta de Hac:ienda 
con recordatorios &scales, y la Secretaria de Salubridad c:on sus campallu de 
VICUlllCÍÓll, por ejemplo. 

Por otra parte, hay campaftas a niwl institucional 
que aportm lu ndiodifUsoru mediante la CIRT y 
la ARO{; · Se babia de adÑ un 5 y 10 por ciento 
mú clel tiempo man:ado por la ley. Entre ellos 
destacm la coordinación del "Hoy no circula", el 
ahorro del qua y enerala. etc .. (26) 

Esto es lo que en general, sipifica hacer scmcio social en una nidio 
oomen:ial. El pmonma psec:e alenllldor. No obstlate, uique en la ley se 
meacioaa enlr6 Uneu un "HrYicio social", lu ..aoridades no tienen una 
visión clara de lo que deben hacer y de lo que los medios pueden o&ecer a la 
sociecl8cl. 

Si .la Secretarla de Gobernación, a través de su 
Dirección de Comunicación no hac:e un uso 
consciente del tiempo del Estado, y en vez de ello 
escuchamos en algwiu estaciones media hora por 
COltesla de RTC, ¿qué se puede esperar de tu 
llldiodifilloru comcn:iales? ... (27) 

Cllbc hacer nola' cómo el anteproyecto de ley que surgió en el periodo de 
Lópcz Poltillo, contemplaba también todos los upectos que intervienen en el 
proceso de la comunicación, superando ampliamente la visión tradicional que 
sólo contempla al cmilor. 

Se COlllidcra que todo este proceso tuc un buen esftacrzo para sistematizar 
la naJamentación al derecho a la infonnacióa, sin embargo, no llegó a 
conerctmc. Todo pareció olvidarse de pronto y el trabajo se dej6 de lado; ni 

. los medios de comunicación mencionaron mis ac:crca de ~l. 



.Luil M. ,..., no la quiere(......,._.) porque va de ulida, pero JO si lo 
quin ._.. y wy de llllrlda. .. no tenp 1m idea fija ni prejuiciou al 
ftllPIC(O, PllO ea aecmrio blcer UD ~ de lol medioa de 

. OClllllmic:llcióa.(21) 

Ali .......... Mi¡uel de la M.nl ... de taam la presidencia de la 
Rlpáblica. pero -- IU sexenio, no ocuni6 11111111 extr8anlinlrio. e 
cuesti6n de derecho a la información. l6lo UD hecho ll'UCeDdeate que 
intervino • el modelo radiofónico de COllllllicKi6D nidiofónica comercial; 
· cmibimdo por un momento y de forma cWlticl, el coateaiclo de lu emiloraa: 
eltenemotode 1985. 

El pmidente De la Madrid declaró el 13 de noviembre de su primer lllo 
de IQbierno • Tilxcala: 

Es cierto que no estlmOI totalmente satiñocboa de 
la flmción que realizan los medios del Estado, 
llmpOcO de los coacesiClllldot. Me he pronunciado 
porque 111111tcnpmos un sistema mixto, porque uno 
totalmente nacionalir.ado implica serios riesgos, 
pero también serios problemas de eficicncia.(29) 

Como siempre, los prof>fcmas económicos resuttaron de mayor 
importancia pua el periodo de De la Madrid. Se empezaron a dlr nuevas 
altemativu para sanear la economla mediante la entrada de Mmco al GA Tr 
y un pacto de solidaridad económica. Era el principio de la apertura. 

Con· la llepda a la presidencia de la República de Carlos Salinas de 
Godari en 1988, se continúa con la polltica de apertura del sexenio anterior: 
- evoluci6n del pacto, bula el hoy conocido PECE (Pacto de Estabilidad 
pn la CompetilMdad y el Empleo). 



,, .. .....,, - - ........ de piblliaci6n. • decir, loe .,.,..... 
eoanóaMDi f'onalldOI. CCllllO la Cumca del Plol&co y el Mln:lllo Com6n 
Eurapeo, iadllllln a NClltem6rica a r~ m bloque de 1111 lllCÍOllll: 
Máico, C.... y &cadal Uniclow, medilllle el Trmdo de Li1n CClmercio 
que viene • ..roa. la polllica lllOlibnl y de ........ ya exillme. 

Par lo ....... loe medias y el Eltado .. Mmco, tom8ll - .,.,.... 
....... de ....... eccJll6mica; el Eltado eonlinúa QClll la priWlizaci6a de 
- ........ iDcluymdo el ..- COllUliclliw. Ali ha ocmrido con la 
....... telcviliw lmevilión (Cmal 13, 7 y 22); m prensa. El Naciollll; y 
CCllllpllla Operadora ele TellrO. Tal wz raulte ~ que la 
privlliaci6n no haya llepdo 8'la al lmlitulo MexiClao ele la Radio; lill 
......,, camo afirma la periocüta Ven'.lnica Ortiz, 

El hecho de qui el &tallo DO haya dejado a la radio 
CD IDIDOI de la inicilliva privada, DO hace DÍD¡una 
diferencia, porque la ndio estatal li¡ue lol millllOI 
csquemu de la nidio comen:ial.(30) 

Los Cllllbios tecnolóPc:os que se pnerlll en el lllllndD en tocloa los 
Mlbitos, tllllbién se producen en la radio, por eso actualmente podemos 
elqir eald AM, FM, AM Cltáeo, FM estéreo, Onda Corta y Rldio DiBital, 
pero uf como existe una variedld tecnológica, deberfa existir una variedad 
prtrp.mlica mú miplia; ya que el únic:o lugar en el que si se pueden 
enconlrm' diwrsos programas es la AM, aunque dentro de dicha 
pn>palllllCióo sólo haya algunos que realizan servicio social y que prestan su 
auxilio m horas inclUIO nocturnas, como lo es el caso del propami Ustedes y 
NO&Otrm, al que nos ref'eriremos en su oportunidad. 

Si se hace un monitoreo de las distintas estaciones que existen actualmente 
en el cuachnte, se oblervn clnmente una diferencia entré las distimu 
bmdal; apeclfic:mente, la AM • una blllda que tnmmite ldemú de 
mú1ica, diversos plOIJllDU noliciosos y babladol; mienbU que 

!0l 



l& FM po11e, cui cxclulivmnente, una proanm8Ci6a musical, res6menes 
iafornulliwa y comen:iales la IM)'CJr parte del tiempo. 

Pele a que desde hace ya eres sexenios se ha nconoc:ido el papel ele la 
nidio en la aociedld mexicana, el Estado no está en condiciones ele hM:er una 
•revili6n juridica y ele la proanmación radiofclnica porwriu raz.onn. 

La primera ele ellu es que el fin del sexenio Salinista se enc:uelllra próximo 
y .. problema primordiales pn la Naeión son, en este momento los· ele 
indole económico y polftico. Ademú, 

... la enlrlda de Múico al acuerdo lrilatcral que 
cen1ra al pals en una polftica ele apertura en donde 
el Ell8do 11 deaaüende de los medios a traWI de 
la 1Jrivatizaci6n ele sus empresu, y deja el 
equilibrio ele la ec:onomia al juego de la oferta y la 
demlllda, y dejando ul, el camino libre a los 
conc:esiOlllrios para que ellos decidlD los rumbos de 
la COlllllllicacióa.(31) 

Bite desfaslmiento del Estado y los medios, topa UH:luir a estos demro ele 
la competencia, pero sin tener en cuenta que él, como rcpdador ele las 
inltiluciones comuniellivu, es el que esti ele alguna manera mú cen:a ele las 
aeceliill<les 10Ciales y ele mmtenerlu en equilibrio. 

El Estado y la sociedad civil en dislintu ronnu. 
tienden a quedar paradójicamente subordinados a 
las decisiones de un sistema de comunicación 
búicamente püdo por intereses pllticularcs.(32) 

De 1111( que los mexicanos bulcpaen un poco mú los espacial hablados del 
cuainme, tanto .,.. formane una opinión como pn participlr denlro de 
ellas, porque bln olllemldo que la radio representa la posibilidad de . !0l 



eiipreur deucuenlot y plllllear necesidades que requieren IOluci6n porquo 
afecta a la comunidad. 

1.3. CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL RADIOFONICO 

Desde hace algunoa dos hemos sido tcstip de la eminmU 
tnmformaci6n de la radio. Hoy, es un abanico de posibilidades, donde 
pmlominall los noticia'ios, pro ...... de opinión, c:oncursoa, su¡erenciu, 
radionovela y múlica comen:ial. Es claro que el medio radial vive momelllOI 
de cambio; sin embqo, los espacios radiofónicos aún siauen dominando por 
el entretenimiento. Al respecto el investigador Jorge Villalobos dice: 

Durante mucho tiempo se ha penudo que el 
principel servicio de la radiodiftasión ea el 
espan:imiento, el cual no es despreciable, pero 
tampoco es la única finaliclad de la radio. En este 
._¡do, se han descuidado otras ftmciones que 
tambim esdn c:oncesionadu; como lo es el 
semc10 social y la infonnación oportuna y 
profesional.(33) 

En efecto, el semcio social en la radio mexicana es muy exiauo, áte sólo 
se proporciona en pequeflu cantidades por la mallaaa, tarde o noche, y no 
existe un propama como 111 en la barra propamitica, debido sepralllelU, a 
que la radio está cada vez más volcada al entretenimiento, que a cllr un 
semcio a la comunidad. 

De esta manera, advertimos que para los concesionarios el escaso senicio 
social que se brinda a tram de la radio, tiene que ver con las dpsulas 
informalivu elaboradas por lu dependencia de gobierno; como las 
cllDplllu de vacunación, donación de sansre o la localiación de 



.,.._ extraviadas y wblculos robados. No obmnte, Alma Rosa Alva de 
la · Selva opina que "los mccJios de comunic:8Ción electrónicos pueden 
hlltrumenla' un servicio IOCial mú amplio, para satisfacer las necesidades de 
la 90Ciedld, sin lutimar IUI intemes económicos. "(34) 

Sin emb8qo, los radiodifusores están convencidos de que brindan servicio 
social a travá de los nocic:iarios y prolfllllU de c:omcntario, porque se 
oriealll e informa a la ciudacllnla sobre los acontecimientos de la vida 
1181CÍon11, y al mismo tiempo, se eleva el nivel educativo de la población. 
Mientras que para Paco Huerta, 

el servicio social tiene que ver con la organización 
civil y con la comunicación para resolver juntos sus 
pn>blemas urbanos, asl como las dificultades con el 
~ ¡ubemamcatal.(35) 

Por su pmte, la CIRT, considera que el servicio social, son todos los 
~s que orientan adecuadamente a la población. Entre ellos se 
wtran los emitidos por las diversas entidades del sector ¡ubemamental; 
ul como tu aportaciones de los diferentes organi11110s privados, con a~sos 
ecol6aicos y~ para la salud. 

MieMru tanto, el Gerente General de la Asociación de Radiodifilsom del 
Dillrito Federal (ARDF), Carlos Gan:la, concibe el servicio social de la 
lipimte manera: 

El servicio social radiofónico existe en demasla. 
Las estaciones por ley pqan un impuesto al Ollado 
del 12.5% en tiempo, para la promoción de 
c:amplllu y prosramu. Abi, entnn desde la Hora 

. Nacioaal hllta los diltintos lpClll de las 
dependenciaa de ¡obiemo. Ademá, existen 
campllu a llMI institucional elaboradas por los 



ndiacliftllom y por la pnipia Aloci8cióa. . pll'I ... 

. ccme,jol a la cinda"•ta, IOllre el U10 del llltO, 
lbano del ..... y eacr¡la. .. ob'ol.(36) 

Ea claro que la radio cuenta con mayor ..,atura. Hoy, el cuacbnte 
lllllllieae un perfil vmiado en el que predomi!!Ml los proaramas o 
inlCJnnaciow relacioaadoa coa la vida eotidiM1a; poniendo npecial ...-... 
• el tdmito, la ecoloaia. el "Hoy no circula", la temperllUl'I, los precios "*'· eald otros. E&ctivamente, la radio comercial ohce mú ICl'\licios al 
auditorio, pero por necnidldes meramente ec:onómicu. Ea como dice 
VOl'Óllica Ortiz, 

los empmariot pa •auir vendiendo, saben que la 
única Cll*idad pn ello OI abrine a la pluralidad, 
si no, nadie va a lintoniar su atacilln.(37) 

Como podemos 1p1eeilr, el .-vicio social nidiofóaico ablrca mucboi 
upec:tos. áte puede incluir desde la música huta los nolicimios, c:ápaulu 
infonnativu, eampdu y propamu de opinión; precisamente porque no 
existe una definición dentro de la Ley Federal de Radio y Tele\l/!/dn, que 
explique dctll........._ tal concepto. Por ello, cada una de las estaciones 
realia dicha fimción de acuerdo a 1US interolea. Pedro Fcniz de Con lmplia 
esta idea diciendo: 

En la Ley Federal ele Rldio y Televisión IC 

contempla el servicio social, sin embaqo, la 
relación es todavia muy infonnal, dado que las 
aUtoridades no tienen una visión clara de lo que 
deben hacer y de lo que los medios pueden hacer 
pua Mmir a la sociedad. Un claro ejemplo es RTC, 
que tiene sus tiempos y no los aprowc:ha. 
Deberilmos cmpear parque RTC promueva ese 
servicio.(38) 



Bll ... llllido, .. --di ddaici6n di lo que. el lmvioio IOCill. • 
e11 •lllllli¡Oldldea y ..._ wces se NlllCicllll cm la int'011111Ci61l o la 
orillUci6a y poca • CClllCibe como 1ma ranm di ay11111r a la ciudldlala a 
........... problemas oolidimol. Poi' tal lllOIM>, elabonmol lm dlflDici6n, 
............ CClllClptO:. 

IL SDVICIO SOCIAL IS LA AcrtVIDAD 
QIJ& LOI MEDIOS DE COMtJNICACION 
DElllNLLIV.AR A CABO, PARA IXPRESAR 
EL COMl'ROMl80 Ql1I l'Oll LEY n&NIN 
ANT& LA SOCIEDAD, BRINDANDO 
OaJ&N'i'AQON E INPOllMAQON AL 
.AllDITOIUO PARA DAR IOLUCION 
AlJTINTICA Y UAL A LOS PR08LEMAS 
U OISTActJLOI QUE ENCUENDAN EN 
SU VIDA DIARIA. 

El impart-. que no • pierda di wca que el aer\licio IOCial debe '* 
...... dllllro di la Funcidll Social ele la l'ldio, la CUll nos lillü clel 
OCllllPlomilo lep1 que a........_ tieaen con la 
CClllUlidad en la que operan. 

ÑJa tal lituaci6n, los l'elpODlllbles y ~ .. de .. clifblarM debeat 
eateader que, li ticlllD una relaci6n OllnCba ClClll la ccmmidad, debeat 
MrYirla, illcllpendientemente de m c:aicts comem.I, porque vivimoa en ima 

ciudad que tiene UD crecimiento desbordado 18 todm IOI CllllpOI~ coa 
cli8cultadel, necesidadea y múltiples problemas. En comecueacia, a 
8ICClario lll'VÍl'DDI de loa medios o intentar bulclr im equilibrio, y la nidio 
puede• una buena opción. 



'-
.... LA MDIODlftJllON DI: SlllVICIO IOCIAL IN M&XICO 

Piia hllbls del llll'Yicio locial que dmmpella la nidio m llllllllO p!lla. ea 
•m•io llwr ....._ diferwia elllr6 la nidio apitlliaa y la de pmiDcja; 
... OCmM> ..... diurna y la llOCIUnla; pues cada - de ..... mpoado a .. 
DHHidadoe de IUdilllcia del tlltalDO CD donde Cid inmlna, y a IM 
......... del IUllitGrio que la escucha. 

Ea .....aro plil. la nidio, como • lllWitm6 CClll lllllliaridad, • ba 
cllllnollado, priDcipülllaCe. deallo de 1111 modelo .coa fillll comen:illel. par 
lo .... 111 inllalaoión .... República Mexicaaa, • ba 'VillO dedicada al 
....... ,...... de 111 IUdilorio mediaalo la Jll'Oll'llllKÍÓ de .... 
ndiclllowlllymliallllde...,.._... 

Sill.....,, lal'lldio que .-m lac.pe.a del plll, DO ea ipll allqll6lla 
q119 • produce m el iaterior. lli tmpoco a la de lu apitalea de lol &tmol 
(.....- áta ea cada wz má .,.._¡da a la del Dillrilo Fedenl). 

~ llllbllr de 1m nidio eipilalina coa .... ....,...¡ .• , • 
eoan6micol, mientrll que la de la provincia, y no la de lu ciudades del rato 
de la República Mexicana sino de lupres alejados a átu; crea 1111 tipo de 
nidio coiaanifsia, donde .... por ejemplo, la indipnilla, y que .. 
cliltinpe de lu lllllliorel por el hecho de que u oyentea 1011 tlmbi6n 
qailaea naliml loe propamu. Ademú de que en CllU camunidldn, ea 
má notorio 1111 llll'Yicio locial para la poblaei6a. que el ohccr ll6lo 
Cllll'etlllimie. 

Cabe lllCDCimm, que tllllO la radio indipnilta como la comunitaia, se 
maadlnm de aportaciones de pupos cMln y de pllticlu .,...,...11n; la ---ia par modio de 1111 pennilo del Estado y............, de la misma 
........ lllÍlllllla que la mdio COIDll'Cial obtiw .. -- de -.....,...... 



Por aira .,.ne, la radio capitalina también es diferente cnri si, de acuerdo 
a su horario de transmisión, pues desde la segunda mitad de loa aftos ochenta, 
el IÚllefO de progamas hablados ha llllllClllado mú durante la noche que 
dumlte el dfa, razón por la que la radio noc:tuma, en cierta fonna, ha 
representado para el nc:uc:ha, como se verá más adelante, un apoyo en 
problemas que IJlledan surgir en dicho horario. 

IA.I. LOS FORMATOS DE LA RADIO CAPITALINA Y DE 
P80VINCIA 

Si bien es cierto que la radio es Wl medio cjljdQ, capa de activar la 
amquinaria imaginativa de los receptores con sólo emitir palabras y sonidos; 
~ es claro, que la voz de la radio tiene un llllliz distinto en e1lllltO a lo 
qae se refiere a los nquemas radiofónicos que se manejan en la Ciudad de 
Mixic:o y de provincia. 

En efecto, en el Distrito Federal y en el área metropolitana predomina la 
radio eomerc:ial. Las eifiu que obtuWllos por monitorco asl lo domuestran: 
de m total de 58 emilOrll, 55 de ellas pertenecen a este modelo, mientras 
que las otras 3 son consideradas como culturales. Por ejemplo, en la banda 
de Amplitud Modulada se concentran 33 estsiones, donde 31 son 
c:amerciales y en Frecuencia Modulada existen 25 dlftasoras, de las cuales 24 
U1 comerciales. (VER TABLA 1: RADJODIFUSORAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL). 

Esta actividad radiofónica busca llamar la atención del auditorio a través 
de extensos noticiarios; donde se abordan diversos temu ·Y se vierten 11'111 
c:mlidad de comenwios-. Tambiál se ohc:en emisiones deportivas y de 
opinión, que ocupan espacios importantes en el cuadrante, al igual que los 
...,...... llllllicalet, que incluyen las canc:ioncs de moda, Cllbeviatas a los 
artiatas del momento, asl como loa lradieicJoales concunos y complacenc:ias. 
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Aunque Abemos que la ndio nacional está domiJlllda por un lflll número 
de Clblcionel COlllCICÍ8lel. debemos qnpr que exillcft olru modalidades 
l'lldiofónicu como: la uniwnita'ia, csta181. indipista e independiente; que 
se deunollan primipelmeate en el interior del pala. A estas voces Cristina 
Romo las denomiM "la Olla nidio". es decir, 

la que no pertenece a dmaru induslrialea. la qae 
no nació como neaocio. la que intenta uline del 
modelo preclominante.(39) 

De esta llllDela, la Olla nidio le da UD USO distinto a IUI ondas y mic:rófiJnol 
111111 lllOilbliDOI un mundo nuevo donde predominan las historiu, c:onsejol, 
ID6c:dotu, cr.diciones, necesidades y opiniones. ~ estaciones que 
ftW'NNn un perfil Vlriado. por lo que no se puede babis de ._ CICructura 
definida. sin emblqo. es posible dlr un plllOl'lllla general sirviáldonos de 
alaunu entrevistas y documentos que hablln de ella. 

·RADIO UNIVERSITARIA· 

La ndio uniwnitaria surae en la cWcada de los treinta y • concibe ClCllllO 

un medio para difilndir lu diwnu llllllifestaciones de la cultura. ul ClCllllO 

las actiWlades académieas. Son emisoras que están enc:aminadu a satisfllcer 
la necesidades y pstos de públicos con elevados niveles de escolaridad, lo 
que limita nollblemenle su auditorio. 

En COlllCCuencia. la ndio universitaria transmite ¡nndes proporciones de 
múlica. inclinándose por tu melodlu c:lásicu, de concieno, insbwnentlles. 
jazz. roc:k y otru. Aunque también existen esp1Cios dedicados a tu 
producciones c:ientlfic:u lita'ariu, notic:ieros. docwnentales. nidionovelas 
hiltóric:as. JllOl'MIU de Wlisis. c:omentario ... 

Ahora bien, cabe seftalar. que algunas difiJsoras universitarias se 
preocuplll por incroducir propuestas interesantes en su propamac:ión. Entre 

e 



ellu 11 deltlcln Radio UNAM, Rlldio Univenidld Vemcnmna y Radio 
Uaiwnidad de ~ ... ; que dfa a dfa hacen ¡raades afilen.os para 
producir nuevoa IClllidoa y forma nidiofónicu. (40) 

Esaa emiaoru se crncterizan por emitir coatenidol que abordan 
~ o uuntos de intem que catm relacionados C011 la vida diaria 
de lu ccmunidldel, buscan servir al IUditorio y pmenden un11 mayor 
panic¡p.:ión, pero todavta In falta camino por recorrer, pan1 to.,. dichos 
objetivos. 

·RADIO ESTATAL-. 

Milnttu tanto, en la nidio emtal, como menciona Criltina Romo Gil, 
puedia diltin¡uine diVCl'IOI tipos de ntac:ionn: las que depoaclen de los 
gollicmos de los esbldos, la que siendo pennisionadu al poder Cltalal, 10D 

mamjadas directamente por el Instituto Mexic:aDo de la Radio (IMER), por 
un convenio de colaboración, las que son operadas por alaún orpnillllO 
pbcmameatal -como es el c:uo de Radio Educación- y finalmente las 
emiaaru que diriae el IMER. (41 > 

Entretanto, la radio estatal no sólo mantiene un perfil variado, sino 
tamllién practica distintos esquemas propamMicos, es decir, hay diftlsoras 
que adoptan wt patrón meramente comercial; mientras que otras se inclinan 
por un modelo cultural y otras mú siauen un11 llnea definida de servicio. 

Por lo tanto, dentro de la radio estatal podemos encontrar una 
propamación variada. donde predomina la música, las noticieros, la 
infannaci6n m6dica y las emisiones culturales, aunque en alpnas ntaciones 
se 11111 implementado programa de an61iais, opinión y de seMcio; en los 
cuales se recibcll msos y comuniQdos muy diwnos, que tienen que wr con 
la Wla cotidiana de la calidad. Son emilClru cuyo firme prop6sito n ciar wz 
al auditorio y conwrtine en un medio pllticipalivo. 



·RADIO INDIGENISTA· 

En 1979 el Jmtituto Nsioul lndigenilQ (INI) hice uso ele la nidio .,.. 
IPOYS sua planes ele trlbVo en vlriu zoau del pala. El ui como MCe la 
nidio indigenista. cuyo propósito primordial es 

contnlluir al mejorlllliento ele las condieioan de 
vida do lu comunidldes inclfpna y al 
fortalecimiento de IU cultura.(42) 

A Jlldir de entoac:es, nuevos IOllidos y palallru -.. ulida por la 
hcuencia l'lldiofcDc:a p1ra blblar de uuntot relacionldos con la hiltoria, 
filnnu do Wla. lllÍlliCla, cuentos y tndicioaes do diYCl'IOI arupos incUpau. 
Hoy la red do radiodiflasoru del INI ha ampliado su nidio do ICCión .,.. 
conc:entnr un total do l S ditbsoru, clillribuidu en ctivenu zonu del Plfs 
(VER TABLA. 2: RADIODIFUSORAS INDIGENISTAS), que tl'llllmicen 
COIDl'lnmlllte DOliciarios, ..U.Cs de la lcnaua. temu qropecuarios, jurtdicos, 
m6dicos, avisos y anuncios. 

Por otro hldo, es impoltlnte seftalar que la radio indipnista emite sus 
~ en espaftol y oaas lenauas autóctonas -seg<m la resión donde se 
instale-, no l6lo para fortalecer la lenp lllllteml y l)IRIDder el etpalol como 
lqUllda opción comunicativa, sino tambiál pua praervar ·y reproducir 
adecullcllmenle las collWllbres, normas, religión, filosofla y demú 
mmiicnt.ciones que confinnan su cultura. (43) 

En 1111111, ata experiencia radiofónica pennite que los propios escuchas 
sean los protqoniatas de la pl'Oll'llllllCión ya que el diseilo do los propamas 
queda en manos do los indlpnu, quienes alienden a lu ..,nciona y 
expectativa del auditorio. 
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·RADIO INDEPENDIENTE-

La radio independiente, mejor conocida como Comunitmia, ea una voz 
llllCilla que surp en la d6c.ta ele los sacnta con el firme prop6lito ele ICl'\'ÍI' 
a la comunidad. El una nueva f'onna ele hacer radio, y que pone un especial 
...ruis 111 los upectoa eotidilftos ele una reaión, y donde existen numelOIOI 
elpllClos pll'a que el l1ldioelcucha exprese IUI problemu, Mc:Clidedn, 
ron.... ele vida y cultura. 

Entre lu difilaoru que practican esta experiencia radiofónica, lu mú 
lipificativu son: bdio Teocelo y Radio Hua)'ICOCOtla. 

que blblan ele lu cosas comunes ele la vida diaria y 
dicen lu verdades simples, proc:Ul'llldo el mejor 
entendimiento ele la comunlüd.(44) 

Se lrlla ele una voz abierta a tocios, donde se ei.boran propamu que 
incluyen información, música ele lu c:omunidldes, series .,.. mujeres y 

· nilos, ICtividldn qrlcolu, consejos para el consumidor, ui como diversas 
ICtividadea cultunlea. 

De hecho, la labor ele la radio independiente es muy sianificativa, porque 
permite que el IUditorio ptrticipe directamente en esta aventura radilJ. Jim 
Allloaio Váquez, coordillldor de bdio Huayac:ocotla dijo al respecto: 

En la estación pntenclemos una mayor pmticipación 
del auditorio, por ello lamamos al aire una 
COllVOCIUria .,.. invitar a la acate a colabonr 
C01110 corresponubla o en la producción ele 
alpnos pro...- radiofónicos. Muchos 
radioelcuehas se hin inwlucrado en esta diMmica 
racml, porque hin dacubierto que la radio es 111 

medio .... pitlr fUcrte sus problemu lll¡llltias, 
deseos y aleplu.(45) 



En *1ninos aenerales; podemos decir que ate proyecto radiofónico 
· mantiene un contllctó muy Clllecho c:oa la Pobllción y se expresa en la 

prodacción de ~ c:iertamette artesanales, muy aproximados a la 
nalidad de lu c:amuaidades. 

U.. wz que ie revisaron lu modalidldes ndiofónic:IS que existen en 
nuauo pail, podemos dec:ir que hay man:adu difermc:iu enri una y otra. 
En principio, la radio c:apitalina le dedic:a muy poc:o apac:io • lu 
nwwi4adea, inlemel y expec:talivaa del auditorio, en tllllo que "la otra 
nidio", tnnlmite c:onlenidos relac:ionados con la vida diaria de lu 
c:oamidades y sostiene un trato mú direc:to c:on el público. Ademú, la radio. 
c:omen:ial se financ:ia a partir de la venia de apac:ios publicitarios, mientru 
que el otro tipo de radio, Yiw de lu apoltlcionea financ:ieru que le ocorpn 
la IMl'rioae• inlemac:ionales o los orpaillllol ¡ubernmmlales. 

Par lo tanto, en la nidio capitalina existe una llflD venta de produc:tos y 
seMciol, y en "la olra nidio" se da mú información y servic:io. Alú, lo 
importante no es que se beneficie el emisor del mensaje, sino el rec:eptor. 
Alimilmo, en la primera se inwstipn laa audienc:iu c:on el fin de c:onoc:er sus 
necelidada de c:muumo, mientras que en la seaunda se estudia al escuc:ba 
para c:onoc:er sus necesidades y sobre ellu oliec:er W'I servic:io. 

1.4.2. RADIO DIURNA Y NOCTURNA 

A muy temprana hora las ondas elec:tl'OllllllMticas Yibran para despertar a 
la lllll urbe. Apenas son lu seis de la maftana, y se escucha el Himno 
Nacional en todas 111 emisora del pals. Comiena la programación diurna. 

Ea c:omo una lllllÓlfera que lo c:ubn todo donde quiera que uno se 
encuentre. La nidio esti prelelá en el bopr, en el ~o. en el automóvil, 
en el transporte público y en muchos lupres mú. (VER GRAFICA 1: 
HABITOS DE SINTONIA). En al¡unu emisoras, lo primero que ocupa la 
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proar11N1Cióa dilria son los noticilriot lllllUtiaos, o pro¡nunu con noticiu y 
olrO tipo de illlcn:ioaea, que suelen prolonpne inchllo huta lu diez clo la 
IDllllna como es el c:uo clo Monitor, clo Rlldiopropamu clo M6xico, 
P1Donma lnformaliw, del Onapo ACIR y Pn Empezs, clo Stereo Rey. 

Ea efecto, la nidio • 1111 medio tia verúdl, que bUlc:a c:aulÍVll' • 1111 pan . 
IÚllllO clo oylllles a DWs clo IUI pro...- inf'ormllivos y de cameatlrio, 
con diltÍlllOI estilos que 1e repiten bata tm veces al cita. Sin embaqo, 
debemos ICllala" que estos Cll*ios informalivos no l6lo *"en comelllarioa 
y puntos clo YiU sobre una extensa pma de temu, lino que 
tambWn reeollllnlyen m panorama miplio clo los acoatec:imientos nacionales 
e imcmacioaales. Adema, a traWI de los mic:fófonos es pou'ble escuchar a 
poUlic:ol, ftmcioaarios, delepdos, espeeialistas y acacW:micos hablando clo los 
mc:esos má releYantes clol momenlO. Alimilmo, tiene ulida por la 
&ecueacia radiof6nica, ... opiniones clo diputados, IClllldoru y ............ 
de loi partidos que nwúfiestan su posición polltica e ideol6sica. 

111(111(: OllGANIZACIOll RADIO IOllllUIA 



TllllbMD es pOlillle olr la wcea ele diwnol WCl ... ÍOI de Emdo, 111 
OCllDO • diNctanl ........ que tnaD • exponer y dlr • COllOCll' .. 

acliYidldn .. impOltantea • .. imlituciow u orpaim que 
............ No filllll tlqlocO, • - primera bona • propmwi6D 
radill IDlhllina. loa ocimenmioa interwioaales, empeurilles y económieOI 
CGD b ..U.. m6a IClbnAlientel o CGD autoridad de conoc:imiedo pn 
loa clillinlol teM. 

Podimo. oblervs que en la blnda ele Alllplitucl Modulada, la mayada de 
a. nlacioael dedicm aran a-te • su proanmación a 1a "radio biblada"; 
mimlru que la blnda ele Frecuencia Modulada tiene como llllllria prima la 
múlica; uno de loa pneras radiofónicot de mayor ..diencia. (VER. TABLA 
3: GENEllOS MUSICALES MAS ESCUCHADOS). 

TABLA 3: GENIROS MUSICALES MAS ESCUCHADOS 

l&XO NIV&L&I fUJIUNCIAS 
1llO D& M1JllCA Qll& MAS MASC. n11 Na e • 

l&llCllCIL\ 

A u llPAADL 22% 29% 21% 29% 26% 26% 

llPAIDL D&L uctlHDO 15% 19% 1'7% 1'7% 0'7% 17% 

llANCDIWllOllfti!IA 111% 14% 09% 11% OI% 16% 

'lllOllCAL 12% 13% 09% 06% 17% 12% 

llOBDA &N INGLIS °"" OI% 16% 12% °"' I°" 
CIAllCA °"" 05% 13% °"" º"' 06% 

INGUS D&L UCUlllDO 04% 01% 05% 04% 01% 01% 

.... .,. u,.,. U>'l'o ... .,. u,.,. 01% 

NOTA: LAS CATBGOIUAS A/8, C Y D SE Rl!PIEIU!N AL NIVEL SOCIOl!CONOMICO DE LA 

POllLACION, SIENDO LA "D" , LA MAS BAJA. 

•ftJU'll:ASOCJACION DEIUD/ODIFUSOllESDEL DIS71U'IO FEDEltAI. 



Ea c.-o a AM M ldcre. la IDlllma y la e.de ...... culliertM. ..... 
de los llClticilrio9. por pnJP'llllll cledicldot en .....a. a lat mujera. 
~ - de ..... los que .. pnmn ...... diwnos 
lerviciol refenntel a prelUllUllllOS y coatrol de la ecOllClllÚ dom61dca, a 
ccmsejo1 de ulucl y de belleza. Tambi6D • llboldaa. al¡unu wcn. temu 
plicol6licol y de Educ:aci6n pira los bijol. Tal ea el claro ejemplo del 
pn111ma vapertiao Aflll y Allol'fl, de la XBW. conducido por Crillina 
Psboco y ... loc:uloru. 

Clbe meacionlr que tambim dlRnte lal emisiones lllllUtinu no pueden 
,., ... tan anaipdu radioaowlu. 

La mrra ...,....mtica diurna de AM coalinúa cm ima tnmmili/!a lllUlical 
bata aproximldlmento ... 16 horu. culllllo lplfeC:eD nuevamente pqramu 
bllllados con temas de intem aenenl que mucbu veces promueven el 
diiloao y producen polimica entr6 loa miamos participantes y generan la 
plltK:ipación vfa telefónica, del auditorio. 

La radio diurna prnta SCfticiol de diversa fndole, pero no ¡ireciumeate 
· de verdadero sentido social; en ella por ejemplo, se encuentran diversos 
propamu de participación en dónde a los escuchas pnadores se les 
obsequia desde un dilCO basta un re&igmdor. 

Asimismo, durante este horario, la radio recibe llUlllelOIOS repoltes de 
lllllOS y penonas extraviados, de solicitudes de sanare. de alclatmllas 
tapadas y de fups de agua. 

Al satisfilcer cualquiera de estas demandas, la radio comercial considera 
-.. cumpliendo con el servicio social al que esté obligada con la sociedad, 
sepa lo IDlllifelt6 el locutor de Radio Centro. José Antoaio Cabrera: 

Radio Cenlro CUDIPle con su servicio social porque 
. siempre esti c:m:a de su lllllitorio y le obsequia 



...... y ...... porque cliftlade diwnu 
cmnpdudeulud.(46) 

IWa nte tipo de ndio, cuyos fiael ICID llblolullmmle c:omerciales, el 
~ un lll'Vicio no es por ejemplo, el ayudlr a coanliaar los problemas 
p6lilillGI ....Urindolos a lu ÚlltÍtUCÍOllll com~, lino ohc:er a m 
IUlliencia .......... y lot tpOts de .. Secretarlu de Eltado. 

Par m pide, la FM lllllslllite la mayor parte del tiempo, uaa .....-:ióll 
mlical, en la que no puede faltar preciumente la media hora por OOl'lelfa de 
RTC (en donde l6lo se menciomn dichas liala, pero la múlica la 
pcaporciona la estación), y alaún .,........ especial de tcmaa f'amilians y 
)llOduciclo por la Secretarla de Oobemción a travá, tambWD, de RTC, y 
.,.. cullrir lol 30 minutoa que le comtpOllde al Estado dcnlro de cada una 
de lu emiloru tanto de AM c:omo de FM. 

Ahora bien, por la tarde el abanico se extiende para ohcer al 
radioescucha una propamación menos muaical, loa e..,.c:ios welwn a ser 
ocupidos por noliciarioa o por pre>l!l'llllU con c:antantes en vivo que 1011 

entrevistados, mientras se escucha su mt\sica y se oftcc:en complacencias. 

Generalmente los propamas que ohcen al público un mayor y mejor 
Mnicio aocial son los nocturnos (aunque estos sean pocos), delJido a que 
durante el dia resulta más fácil para el ciudadano solicitar ayuda directa a lu 
instituciones de servicio al público y a las Delegaciones Pollticas, entré otras. 
La radio diurna cumple más con la filnc:ión de entretenimiento que la 
noc:tuma. Sin embargo, el horario no justifica que durante el día, éste no se 
brinde ampliamente, pues los problemas sociales están presentes a toda hora. 

Cuando el último rayo de sol alcanza a ilwninar a la Ciudad de Mbico, el 
wlendo ritmo de vida diuma comienza a apeciguane dlDdo lupr, 
apare...,.., al reposo, a la reOexión y a lo iaelperado. 



Plncilra que todo ali tnnquilo, pero en alpm lupr, 11111q111 i.1acn 
..... ...,..,, llpien llllfttieae enc:cndida IU ndio; ............. 1111'8 
ICOlllPllll' IU IOledld O parque DeCllÍta de ayuda ... 

Ayuda; C110 ea ,;u......e la nidio nocturila, 

... 6nica y apecill combinl&:i4D eari la ...... la 
OICWicW y el soaido ... (47) 

Con la Uepda do la televisióo a M6xico se pensó que la ndio ICrfa 
delpl1mla y por ello, ... atacioaea nidiofóaic:as mú ÍlllpClltllllOI de la 
6poca clecidienJn mipliar IU henrio de trlnlmisión pll'I coa.... y alllllClllar 

. IU IUditorio. 

En 1953, la XEW decidió lrlnlmitir las 24 boru del 
dfu, en taalo que Radio Mil modificó en 1954 su 
henrio do lu cinco a tu tres de la maftanl 1iauiente 
del 1iguicnto ella, es decir, 22 horas. (48) 

El IUditorio empezaba a reportarse para solicitar C1DCioan a la XEQ, la 
XEW y la XEX, desdo algunos Estados de la República, Estados Unidos, 
Cenlro y Sudamáic:a; a donde la seflll de radio nocturna alClllZlba a llepr. 
La Q y la X hlbian iniciado la tnmmi1ión ca cadenl de alpno1 proarmnu 
noctumos como el de La Hora Cero, en donde se comentablll hechos 
rclCVlllllcs de los medios electrónicos, sobre todo en materia de nueva 
tccnolo¡la, alcances y modelos de aparatos recientes; ul como los hechos 
coacernicntes a los cantantes y compositores del momento. 

Nlldic se imaginlba el éxito que alcanzarian las emisiones nocturnas; sin 
cmblr¡o, IOI productores cmpcZll'OD a entender que cxistla un auditorio 
potcmcial que buscaba c:omplllia en su radio. Además, los pro¡nmu 
noctumot eran el foro pll'I los artistas y cantantes que bUIClbm una 
oponunidld .,.... dme a conocer y destlcar. 



En lol llol lllCDIU la XEB !amó al lire un ...,...... llOCllulDo 
coacticido por EnclnúCa smchez, pero llC> filncion6 por mucho tiempo, pues 
la coaduc:tora era extnqjen y ello no eumpUa con la Ley F•rril de RatlJo y 
T•lnlllt1ft. 

En 1972, Rmnin> GllZa creó m la XEX un proanma hlblado y de 
campbicmciu p11a un IUdilario potencial: los llxilla. El proanma u.va por 
aamln Usula y N0&otra.J y llata el momento, es la cmilim 110C1uma u 
llllipa del CUlllbnte m la Ciudld de M6xic:o, y IU cGllductor M lido ... 
atonces. Jorp Mmmcl Hcm6ndcz. 

Con u ele 20 llol, dicho proplllla ha recorrido a IU puo la XEX, la 
XEABC y la XEDF. De .a nos ocuplNlllOI con mayor detalle en el próximo 
Clpblo_por comtituir llUCllrO ellUdio ele cuo. 

En ~ a cucstionc1 t6cnicu ac refiere, alpnu cmillOnl ele radio 
~ IU potencia, por lo que su alcance y IU Cllidacl disminuyeron. 

La razón es la li¡uicntc: el 28 ele agosto ele 1986 ac firmó mi c:oaveaio con 
loa Bitados Unidos relativo al servicio de radiodifblión en AM en la banda de 
ondu hcctomélricu, ca clccir, con longitud de cien metros. 

De acuerdo a este documento, de doce ele la noche a 
sci1 ele la maftana, lu Citaciones radiodifUsoru 
cluificadu en lu tres iras de servicio (A, para 
:zona cxtcnlU; 8, para uno o variol centros de 
población y C, destinada a cubrir a wia ciudad o 
población), deben bajar su potencia para no 
illlcrferir lu transmisiones de emisiones del otro 
pail, que ocupan el mismo canal o hcucncia.(49) 

Esto se debe a que durlntc el ella la ionosfera tiene sus c..,.. clilueltu y, 
durante la noche ac compactu rebotando la scftal y afemndo otras úcas 



de NCllfCi6a. Ea a la ruda por la que ........ lllleiona aptm emilÍOllll 
~ -.... la noche. Lo milmo ocúne con tnmmilinaet 
amicmM que IOll 111C111idu m ocros pmses. 

Adlm6s ele lo anterior, la nidio nocturna cuema con ._ pm vmiedad ele 
polibilidldel audibles .,.a la Amplio auditorio noccmabulo. 

Hay ¡ente que--. ese honlrio ~por susto. ocros por Wllidld y 
- mU por oblipcióa. Enlre ellos .. CUlllClll ~ perioclillM, 
policla, m6dic:oe, me.os y por IUpUlllO taxiltll; ... de la noche que 
precia ele la nidio pll'I no darmine o lqll6llos etludilllcl y oteritores que 
IÓlo ele noche encuenlrlll UD poco ele tnnquilidld pll'l 1111 llClividlcles. 

Exiltm Oll'll pcnonu que se ckmlln por pllcer, aqu6llos que Ábcn que 
•la radio ballarin música. Lol solitlrios y eafennoa que bulcln CCJmpllHa y 
que lllCUCDll'ID en la nidio una voz que los orienta y los mima, y .._., el 
.uclitorio noctvmo slbe que cuenta coa la nidio como IPOYO a su squridad y 
a las nec:esidacles que pueden sur¡ir dunnle la noche. 

El periocti• Joaquln Gutiárez Nilo, concluctor de Algo Diferente, 
programa nocturno de la XERED, considera que el escuci. nocturno es el 
más receptivo ele todos. 

La noche tiene sus pllticularidadcs, tiene que 
bacene todo en un tono antisolcmM y de Wll 

manera muy ligera -no superficial·, tratando de ser 
qradablc y bastante coloquial, pero sin ir en 
detrimento de los rasgos impoltmtes de la nidio y 
.obre todo, sin perder ele vista el perfil serio y 
trascendente ele la estación. (50) 



·Adlmú. la nidio -..... • cliferencia ele la cliulDI. proparcioaa - calor· 
........ maproteccm. 

· Jcqe Manuel Hcmllndcz. coacMto:' ele U1tedn y Nmotl'W. CODlidera que 
oca el ea¡nnclocÍlllÍI ele la Ciudld ele México a niwl polllacionll. hin 
aecillo también 1111 problemu: 

Por la noche cst1moa un poquito mú desulliclldos y 
deicancertldoa ele lol ICMciol y autGlidldn. Ald 
es donde 1U1P la mqia ele la radio aoctuma: que 
quien nos CICllCha tenp la plena seauridld ele que 
11 llamamos cncontnri una rapuosta a 111 llanldo 
de IUXilio y a 111 nocesidad. (51) 

Como 11pn1eiamOI. el auditorio nocturno. áe de delpU6t ele la media 
aoallt. Oll6 Wviendo ~ nolOtrol vivimos en el dla horas lalloralel. y tiene 
el dlNcho de recibir los pro...- normales que los demú rect'ben en el dla., 
con toda la Vlriedal ele tcmas. contenidos y fonnatos que pueden existir en la 
l'ldio. 

LU REALmAD Y EXPECTATIVAS DE LA RADIO DE SERVICIO 

Ea innepble que la nidio en Mftico. DO ha se¡uido un múeo camino 
delde 1U llepda a nuestro pala. lo que la ha llevado a ramific:ne en divenu 
mmeras de hacer radio. No obstante, el fonnato predominante a lo largo y 
aildlo de la República. es el comercial. 

En el cllldranle ae percibe todaYia. una gran preferencia. por plltc ele los 
O.., Radiofónicos. por emitir música; pero tambiál • nota cida vez más, 
im apertura a las voces múltiplea en la Nnda ele Amplitud Modulada. que 
problblemcnte DO respoade por entero, al deseo de la poblaci6a. de poder 
hallllr por sus mic:rofonos -pues aún los propamas de panicipación 
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critiQ fihnn lu idswnciones que llldnn al aire, es decir, la opcnidora 
. · detennina cu6les Uimadaa se cliftmctnn-, pero 11 han pcmútido, ele al¡uDa 
--. que la voz del ciudldlno se csc:uc:he por la rüo. 

Asf, como ha ocurrido en otros tiempos bUt6ric:oa cletenninlmn; se ba 
clelc:ubierto que la nidio -. allUDOI ele 1111 espllCÍOI en lllOllllfttol c:omo el 
que .... DOS toca mir: la IUCCIÍ6ll praidencial. Se iclealifica en IM 
...... la pmticiplci6n ele los diwnos prilol polfticos, ele crfticoa y 
llllliltu. ·y ele la población que expresa su sentir hacia los problcmu 
llllCioaales, y que inclUlo busca en la nidio la rapuesta a sucelOI drllúlicoi 
y cleseltabiliZll que han ocurrido en la última era en el pels, como lo • · 
el llCIÜlllO del que ... Clllldidllo del Plltido Rewlucionmio lnstituciollll a 
la praidenc:ia: Luía Donaldo Colotio y el ooa8icto que se viw en CbilpU 
... el inicio ele 1994. 

Es c:llro que exilte una preocup1Cióa por el contexto bist6rico 111&:ional 
que estamoa viviendo, pero nos pre¡untamos si dichos acontecimientos 
lopán mantel\CI' abiertos los canales radiales que hasta lhora lo osdn, para 
la voz ele la población. Porque hemos cletec:tado que, clescle mediados ele los 
llol ochenta, dic:bol esp11eios han sido flexibles en YÚ'CUd ele los · 
ac:ontecimientos; es decir, se abren cuando se requiere que se abnin, y se 
ciernn cUllldo las cosu vuelven,· aparentemente, a la calma y a la 
nonnalidad. 

La ralidld ea que cllllldo cleteclalllol espacios abiertos en la nidio, estos 
ohcen a la población la posibilidad ele esw mejor informada e incllllO 
puticipar ele la critica y la discusión, pero, aunque ele alguna manera esto 
tllnlMa cletennina mi senicio a la población, no se canaliza hacia los casos 
en que dicha audiencia solicita el SCIYÍCio social, y .no 11610 a nivel ele . 
c:onocimiento acerca ele la población polltica nacional, sino justamente, ele los 
ICIW:ioa que clemlDda del Bitado, y no obtiene, butcllldo refugio en .el 
medio radiot&lic:o, sea CClllMRial, cultunl ·y en los atados, incUpna o 
comwiitaria-, o no lo sea. 



Tocio lo llltCrior determina de hecho, !O.que CICmN CID la ciudldet del 
tenitGrio NllCional; pero ¿qm diremol de la nidio de los pueblos y las 
........, de la nidio comuaillria e indipaim? 

El l6aico que estos tipos de rMio también IO preocupen por lol IUCCll09 

........... de fndole politic8, llCJln tocio IÍ IO trlta de la ndio inmlada CID los 
lvpnl c:ercmo1 al CClllfticto; pero a la población de atot liliol, IOI intereu 
l'OIOlver. t8IDbWa, lllUlllol que IJll'9 elloa IOD de primera nec:clidad IJll'9 IU 

ICllllftivencia. Por ejemplo, en el u del paja, lol c:iudadlllol ..
inlllaadol CID combatir plaps que afectm los cultivos que rcprCllOlllm IU 

neo medio de sumato: la producción .....-. o CID el norte, donde flmiliu 
Olllmu bulcln la IDlllOnl de solucÍOllll' IUI problema de deubutecimiellto 
........ y paadero, por la falta de lluvias. 

En fin, ahl es donde interviene la radio indipna y comunitW, porque la 
miuna población ea quien se hice carao de la producción ndial para obtener 
•conjunto, la solución a problcmu comunes. 

Pero a tocio ello, ¿c:uáles son las expec:tativas de la radio para el fiaturo en 
M6xic:o? ¿Qu6 debemos espenr de una radio que de manera inc:ontrolable, 
entmi también en el juego del Tratado de Libre Comerc:io? ¿Qué suc:ederá 
en mi futuro c:on la esc:asa radio de servic:io soc:ial que existe en la Ciudad de 
Méxic:o, y con aquélla que se detec:ta en el interior de la Repúblic:a? 

A nuestro parecer, la respuesta a estas preguntas depende de allJllllBS 
vsiables, c:omo: de los nuevos acontecimientos económicos y pollticos y de 
la actitud de la misma población. 

Hasta ahora sólo se ha contemplado el futuro de la radio, desde el punto 
de villa c:omen:ial; no se ha vislumbrado el impacto que los ac:ontecimientos 
mundiales tendrin sobre UD medio del que la población demanda UD senicio. 
De bcc:ho, no existe 11111 polftica de medios para recibir el impacto del T- do UOm c-<io, y Ju .....,..._ do álc 9 



' pobllci6a a traria do la rwlio, y el punto do \lilla do alpaol aaudiolol al lo 
clomueltra. Carlos A¡uilre omioz. en coaferencia .,.. la Alocüici6a 
MCxicana do lnwllipdora do la Comunic:ackla (AMIC), dio a oonocer m 
opini611 acen:a do tite tema: 

............ lot cambios que pueden villumlJrme 
1C1D pooc11, pero dentro de Citos y en relación con la 
· rwlio, me parece que son favorables para Máic:o. 
La ru6n do elle» Is que tenemos un mercado 
llllWal do 25 milloaea do hispanos en Estados 
Uaidol con un alto poder adquisitivo. (52) 

Y explica que al hlber mayor IClividad comercial, t1ato lot produc:toa y 
..-vicios que compilm en el mercado, necesitar6n del medio para la 
publicidad do los milmos, y concluye con la siguiente penpectiva hacia la 
radio: 

El . impacto cultural del TLC sobre la radio en 
México será mínimo. Económicamente se 
beneficiarán ambas partes. A nivel fionterim, el 
impacto será más de tipo económico que en la 
cultura lúbrida que ya existe hoy en dfa. A nivel 
musical se presentan pmides oportunidades para 
los ciudldlnos de babia hilplQla. No se espera un 
bbre puo de mano de obra y talento, por lo cual la 
denmda de estos servicios adicionales se podrt 
brindar a través de los industriales de la radio en el 
Plfs.(53) 

Como puede apreciarse en el último punto,· se si¡ue esperando que el 
CClalrol dol medio contin6e en manos do los concesionarios; lo que explica 
que el fiduro de la radio en M6xico, con los sucesos mundiales que se 
avecinan, seguirá dependiendo de intereses men:antiles antes que sociales. 
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Sía ~. hay quienes si eaCienden la llllpitud del ÍlllplCtO que los 
. ._._ 9conómic:os a nivel mundial tienen y teaclr*t. en la radio Mexicul. 

JIMlr 8mcha ClftlPllDllO, expraideaae ele la ARDF, opina al mpecto: 

... debemos .... COlllCientes ele que la mexicanidad 
y el DICiomliamo c:omo tal, l8mbMn tiene que 
cmabier. Yo no M si al¡uno pretenda que lu cosu 
exiatlll como ae CllÜll dmdo 
lbora ... liqllemeatc eámos viviendo UD pl'OCelO 

acelenldo de cambio. Hoy en ella es casi imposible 
oculm la comuniclción. Los tnádos comcR:iales 
fimcioa111 para el lrlialito de meranclu ... pero no 
de la c:omunic:llción. La comunic:aeión tiene su 
propio peao.(54) 

Y es cierto,.la comunicación. pne a Cllllquier intcrvcnción ele medidas 
~ debe ICf siempre coasiderada como un proceso quo responda a 
los iatereles sociales, pues es a la población a quien va dirigida, por lo tanto, 
el 1111> de los mediol. y Pl'lic:ulannentc de la radio; no debe tener una 
penpec:tiva solanente cc:onómic:a, sino social. 

1.5. PSICOLOGIA DEL RADIOESCUCHA MEXICANO 

La mayor parte de la vida ele la gente se desenvuelve en pequeftos IP'\IPOS 
primarios tales c:omo la familia, pupos de juego, de intereses y asociaciones, 
en los que la interac:c:ión tiene lupr c:ua a c:ua. en forma Intima y personal. 
El. pupo primlrio, en c:ontrute c:on los ¡rupos secundarios, tales como la 
c:oilnmidad, una orpnim:ión men:antil o la universidad, representa una 
situlc:ic)n social c:oaereta que influenc:ia dim:tamentc la c:onducta del 
individuo. 

A causa de los diferentes lazos afec:tivos que se desarrollan en pupas 
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prÍllllriCll como la &mitia, 1e fonmn bMlitos y wlcnl individullcs, que 
.· ........... la pertenmc:ia de los ... bllllllllOI ... los pupoa y la 
llr8cci6n catre pupol. 

Uno de los Mbilol que 11 tllllbMn IPfendido en la f'lmilia, es el de 
llCUCllll' la lidio~ pu11 el mexiclfto se identifica plenlmenle con Cite medio 
de ~ lfllGiu a la tl1ICtición oral que ha lido herecllda deade lol 
....,...,. pnhilpMicot. 

Medilnte el ~. los aipificeclot se oc:ul1ID 
en11e lfneu. en plllllU. álfuil o entollleioan. 
inclUIO lll IOllÍdOI y gatos.(55) 

Elte ea el c6dip 11161 fntimctcle loa mcxicanos, un ~e mudo carpelo 
ele stmbolol complrtidoa a lmá de los aiaJoa. 

El etcuchlr la radio promueve a la selectividad y filiación a penUm¡entos 
y auatos afinel,, por lo que los mexicanos siguen conservando su identidld 
gnipa1 a través de ciertos pro¡nunu o tipos de música. 

El pato de los mexicanos por la radio se demuestra porque el 98 por 
ciento ele los hogares cuenta cuando menos con un radioreceplor, porque la 
población acostumbra escuchar radio un promedio de 2.6 horas diarinenle y 
lu odlde1 que escuchan mía la radio se ubican en un ran¡o de los 25 a 34 
lftol, aunque de los 13 a los 24 alol se esc:uc:ba con mayor hc:uenc:ia los 1 
dlu de la semana.(56) 

Estos datos c:omsponden a lu c:anic:terfsticas generales del radioesc:uc:ha 
nacional. pero el Distrito Federal muestra carac:terfsticas pmticul1NS: 

·El 96 por ciento de los habitantes del ..._ 
metRJpolmna llCUC:ban dilriamente radio. 



·De los mú de 9 millonea de 4:ipitalinol que 
ncuclmon la nidio el cUa de ayer, 51.2 por ciento 
IOD mqjeres y 41.1 por ciento bomllrel. 
·Hay mil de 14 millones de nidioa en el *
metropoliClna de la Ciuüd de Mftico. 
·La población del Valle de M6xico ncucba radio • 
promedio, 26 cUu de aida mes. 
·El 83 por ciento de los autom6Wes en M6xico 
cuentan con un receptor de radio. 
·Las penoaas que se transportan en aulom6Wes 
e1WChan radio por lo menos durante 1 hora 42 
minutos diariamente.(57) 

Esto no es tm sólo el resultado de las modu o de la infiltración ele 8UlfOI 
exta'llÜtlOS en el susto mexicano, sino un. ¡nido mil ele evolución de la 
penonalidld de México y su gente, cuyas Ktitudes han sido fbcrtemente 
llllRl8du desde 6pocas prebispinicas, desde llltes de la fiaaióa de dos 
culhns: la indlaena mexicana y la cspallola. 

En la actualidad, los mexicanos son en su mayorla mcstil.os, aunque no 
admitan su mestizaje, son tanto descendientes de Cortés como de Malinc:he. 

El mcllicano busca intenninablemente una identidad y se COlllpOlta en 
forma ambivalente, pues su perplejidad radica en el enñcntamiento y en la 
fusión de su cultura mestiza. 

Los mexicanos no tienen problema alguno para 
entenderse entre ellos. Lo lopan por medio de las 
claves secretas -costumbres, idioma, aestos-, que 
comcientemente aprenden desde · la 
in&nl:ia. .. empero IU&ea cllllldo 11'11111 de explicme 
a si milmos, se din cuenta que son difcmates no 
sólo de los estadounidenses y 



NOplOI, lino tllbbi6n de 
llainolmericlno ... (51) 

Pero l6lo Máico 11 realmente mestizo, es una DKi6n que fue vk:tima del 
.... reü¡ioto, polltico y lllCW. 

La &milia en nuestro pllll es el priac:¡p.I pupo de demrollo .,.. el ter 

llumlllo. En ella IC deunolJID cliwrsidld de b6bitoi y patos, de 
compoltllllieat y de penumieato (VEll ORAFICA 2: HABITOs. Y 
GUSTOS EN EL DISTRITO FEDERAL), es el primer lupr en donde el 
individuo bulca udsfilc:cr 1111 nec:esidades y soluciolm sus problemas. Sin 
emba'¡o, ea una ciudad tan pude y conftic:tiva como el Distrito Federal, los 
problemas fimilimea se vuelven urbanos y la responsabilidad de solucionarlos 
se delega a lu lnatituciones correspondientes para cada c:uo. 

°"""ICA a. H-ITOB V C31UBTOB EN •L. DIBT~ITO FBDE-L. 

............ ·¡,,M ......... . 

"1swnll UIC19' GALLUP -XICO ,,., 

Los ciudadlnos IC enfi'entan emonc:es a UD sin fin de dificultades ~: 
. UD tnnspolte insuficiente, calles y avenidas inW1dadas cuando llueve, falta 
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de llpidld y proteoci6D .._ llllN ona; lo que crea un _.... ele 
peliaro, .................... el citldino, que lo .. llmdo ............... 
del Elbldo la cracKin ele orpailmol dedicldol a cllr IOlucic!a, m la lllldicll 
de lo posible, a los -.Ultel de la vida socill dilria. 

De ella ......... la IOCiedld ciW CUlllta pll'a IU MIW:io OClll el 
°'l*llmlmD del Dillrito Federal, IM Delepciaael Palflbl, la Ploc:ul ... 
Socill, la Placunlduiia G...a de JulCicia del Dimito Fedenl, y oaa diYMll 
unidldea • Alud y bolpitlliwi6D ... C8IOI de _,_.: Cruz Roja, 
IDllituto Mexiclno . del Sepro Socill, lllltituto de Semciol y Sepridld 
Socill pa los T....,.._ del Elllldo, y Secretmfa de Salullridld y 
Aliltencia, par ejemplo. 

Dichoa orpailmol no .._. a cubrir ele nnera total y eflcieDle IM 
demaMu socilla, par lo que desde hice una d6ca • obMva una marcida 
inailtenc:ia clol ciudldlno par lull:a' p6blica IUI demanda 1 baWt de lol 
medios de comunic:8Ción muM, especialmente la radio. 

El medio radial ha peaetl'ldo muy ficilmellte, desde IU inicio, CD la 
población mexicana graciu, entre otras cosas, a su cank:tcr de confidente; es 
decir, el escucha siente que la radio, ademis de hacerle c:ompaftia, le brinda 
oidos para escuchar sus qucju, y le presta su voz para exprem lu mi11111S. 
De ahi que en la actualidad el medio hablado se comporte como una enorme 
Institución que en dctcrminadu estaciones ofiec:e el tan neccssio scMc:io 
social al auditorio que lo ha hecho posible, porque el mexicano por tradición, 
es una pcnoaa oculta tras diversas múc: .... Su comportamiento fiestero no 
es más que la máscara que oculta sus problemas, 

Se ha pedido a poetas, a novelistas a filósofos, a 
soci61ops, antropólo¡oa y psicólogos que definan 
la mcxicanidad, pero incluso ellos se c:oaftmdln 



CUMllo .... ele diltinallir ........ ele lol 
.......... di la perlOllltidld maicw (59) 

De .... -. ........ mexiClao .. oculla y. oodlncletrll el IOlllO 
di la Ndio, pua pm 61, el l'OIUO DO• .... "9&111 ........... CCllDO .. 

impido ele .. pilalnl; • ellll ...................... iento. -
.... ele ....... y ooio, .... la pcllillilidad ele~ ........ ,_ 
............. inquietudet; ponp ....... ele todo, la pellGUlidad del 
maicllio ·---por IS: 

... arpllalo y ~ di ... CUlltioaal ele llaaor, 
• w oblipdo a ...._ mucho, pero llUlla can 
- Wla ele holpma; • c6lido y OCUINllte; 
-, ht1 y en ocllliDllll W>lao y ·cne1, • 
inmen.:.n..ate creativo e imqinatiyo ... (60) 

La creatividad e imqinaci6n del mexicano, no sólo • demualra eil la 
minuciosidad que aplica a lu artes, sino que en lo cotidiano se esmera por lo 
ldfltico, e incluso en la c:omunicaciál mllliva, dfPIO radiodifilai6a, se 
observan propamu de pan c:alidad tmúca y c:on ~ proanmMic:os 
interftanln, que podrian llegar, sin duda, a c:omplac:er las demandu del 
auditorio si no filen por el primordial interá c:omerc:ial de los 
ldminittradorCI del medio; muestra de ello son los proirmnu de la XEW, 
eD1re los que fi¡ura el c:oncluc:ido por la periodista Cristina Pac:bec:o, Aq11I y 
Miara, cuya labor puede desc:ribinc de semcio social en Wtud clll lllXilio 
que presta al auditorio en c:uo de que se le demande, y que no se queda en el 
plano de un progrmna fiivolo hacia mujeres, pues además, la c:onduc:tora tiene 
una pan traye«oria en los medios, que deltac:a por su .aenc:i6n hacia las 
nece1idadn soc:iala. 

Volviendo al radioac:ucba, la periodista Elizabeth ()jeda, refiriéndose a su 
propmna radiofónico Sin Misc:ms, opina que el público es apnivo, 
infonalldo y desc:onMdo, que va mú ali!. Averigua. 



La ¡ente ulJe quo time alternllivu, y medilllle la 
infonn*1i~ se crea la necniclld de • cscuchldo, 
de recibir una ayuda comuniClria, de demmcilr 
inclUIO a un policia o a un ftmcionario; porque no 
puede squir vivicado en una sociedad con los ojos 
cerradol.(61) 

Se babia de ma auditorio receptivo y critico; do un público que tiene 
cda&:acióa, que ad aleDtO a lo que ae dice, y Miiia aciertos y errom; sin 
........,, ol cohmmiata Joaqum Guü6rrez Nifto piensa que . 

ya no es &cil habllr del radioescucha mexiclllo; 
antes se hablaba de ~l en términos publicir.ios, se 
indapba sobre .i lllle tocio en la clase C; la clase 
mú cWbil cultural y ecoaóm.icamente hlbllndo. Los 
mismos sondeos del auditorio se llevan a cabo 
básiAlbellte, en zonu conwbadas y se toma como 
una nonna del auditorio. Pero el auditorio en estos 
momentos es gente pensante.(62) 

Ya no se trata de un público que sólo enciende la radio pua escuchar 
música o radionovelas, ahora incluso esa clase C de la que nos habla 
Guliárez Nifto, esti interesada en conocer aún más su entorno, la 
problemática del tusar que habita y sus opciones de sol1M:ión a los coallictos 
socilles. Se está generando entonces, una especie de despertar incipiente de 
la sociedad civil. 

Con lo uterior se pensarla que el radioescucha mexicano es muy 
c:cmciente y que tiene muy claru c:aáles son sus necesidades de infonnación, 
de elllretenimiento, de música ... 

Pero cuando abordmlos al público mexicano nos 
encontnmos con la sorpresa de que muchas veces 



• minif!ata coaf'orme con IO que escucbll, pero 
eso no a mú que el raultlldo de la fonmcióa de 
...,. que ohce la nidio. Por lo tlnlO, IOll ... 

muy ..CUOS lol que ... COlllCienles de tu 
posibilidldca del medio y los que pienun que la 
ndio les puede dlr mú. No • puede llllblar de un 
p6blico ClClllCienliado y exipnle.(63) 

La inwtlipdora Alma Rou AM de la Selva eatiliza en 1U comenurio, el 
Cldcter men:llllil de la nidiodiflasión en Mnico, y llnbuye el 
comportlmiento del ndioelcuc:ha a la PfOll'llllllCÍÓll exilteme en la ndio. 

De ato, • dcspiendea ocras c:nctertsticu del mexiclDo en cuanto a su 
PIPCl como empresario que ¡ntende obtener utilidades ñpidu y abl.,..._, 
en lvpr de intenlar una expansión del mercado a lll'lo plazo y con fines mú 
10Ciales, e incluso, 

la ~ión reOeja el concepto de aprovechar la 
oportunidad en el momento y enfientar lu 
c:omecuenc:iu después.(64) 

Tal aprovechlmiento de lu oportunidades se ve claramente reOejado en 
tu esblciones radiofónicas de la C1¡1ital de la República Mexicana, cuya 
filllliclad y objetivos, •aún ha siclo expresado por los mismos conc:esiOlllrios, 
es la de c:omerc:ializar mediante el entretenimiento, antes que o6ecer otra 
cosa; incluso antes de dar al auditorio la posibilidad de WI servicio 10Cial. 
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2. · "USTEDES Y NOSOTROS", UNA FORMA DE 
SERVICIO SOCIAL 

La blnda de Amplitud Modulada se difcrcnela de la Frecuencia Modulada, 
tllllo a nivel técnico como a nivel de produc:ción. En la primera se detectan 
cliwnc» plOll8lllll hlbladol, en donde algunos de ellos, como se ~ en 
ate CIPftulo, y, pmticulmmente en el propama Ustedes y Nmotros, se lleva 
a c:abo de 111111 manera mú notoria. un seMcio de ayuda a la comunidad. 

Este tipo de programas se transmiten sobre todo, en el horario vespertino y 
nocturno; y en el caso particular de Ustedes y Nosotros, el servicio no es la 
intenc:ión c:on la que fue c:rcado el prognma. pero si se ha convertido a lo 
bqo del tiempo, en una ftanc:ión que se desempefta cuando algún miembro de 
la c:oaumidad lo requiere. 

La pmticut.idad de dicho propama, como IO ~ polleriormenle, 
c:onaillle en que de él fonnan parte un grupo de taxistas que se auxilian entre 
11, ·y a la población en caso de que tengan problemas; y ademis, tiene 
c:oatKto via telefónica con instituciones y grupos de servicio social a los que 
cmaliun tu demandas recibidas. 

Sin embargo, también se detecta que en este programa. como en todos 
aqu6Uos que se c:nc:tcriull por pertenecer a pupas radiofónicos de lndole 
comercial; sus fines son. antes que todo, de ~cr ~co. 



2.1. LA ORGANIZACION RADIO FORMULA Y EL SERVICIO 
SOCIAL 

Hablar de Orpnización Radio Fórmula implica rcmonlMIOS a la cMc..sa 
de los winle, época en que se instalaron lu primera CSlallionn de rmio en 
nueSIJO paja. y donde se ubica la hiltoria de esta cadena. Rocuento que es 
necemio abonllr pn conoc:cr el sur¡imiento, deslnollo y perfil ICt1lll de la 
emÍIOfl, (VER ANEXO 2: Documentación Adminillntiva,. Lepl y Técnica 
Necesaria para Instalar una Radiodifusora Comercial Modulada). 

La ndiodifbsión mexicana dió sus primeros puos a principios de los aftos 
veinte, periodo en el que se establecieron varias emi!IOrU leales al gobierno y 
empemon a prolifers lu primeru estaciones comerciales; entre ellu la 
CYB de la Complftla de ciprros El Buen Tono, empresa que observ6 que la 
radio era un excelente medio pn promover la venta de sus productos, y pn 
aumentarla. decidieron regalar un aparato receptor a cambio de cierto número 
de cajetillas, con lo cual, se publicitaron los tabacos y al mismo tiempo se 
promovió la radio. · 

La CYB se distinguió por transmitir radionovela y programas musicales, 
donde actuaron y cantaron diferentes personalidades del medio artístico. Fue 
una de las difusoras más escuchadas de la época, que para 1929 cambió sus 
siglas para convertirse en la XEB. 

Ahora bien, en 1930 Emilio Azcárraga fundó la XEW, convirtiéndose en 
la cadena radiofónica más relevante a nivel nacional, no sólo porque presentó 
una programación novedosa que reunió a diversas figuras del espectáculo 
nacional, sino también por el apoyo económico que recibió; lo que le permitió 
ampliar su radio de acción y establecer nucvu estaciones en lu ciudades más 
importantes del país. 



De ata ......., dió inicio la compele!leia c:omen:ial ea1N la XEB y La· 
Voz de la Ammca IAlina detde Máico, pero sólo duró llpnos lftol, dldo 
que la eatllción de El Buen Tono, que en sus inicios tuvo vlrill cmÍICll'll, 
.,.. la d6l:D de los cwenta se qued6 con siete, ya que "la empresa no 
pudo aailCir la preú6a que reprnemaba la c:ompcteucia de Azdnap, y en 
1950 la XEB cambió de clueftol". (1) 

EnlNllato, cuando lle¡6 la telmli6n c:omen:ial a nuncro .,.,., en 1950, ·1a 
racliocliftlli6 • ll'alllform6 notablemente, ya que el empreurio más 
poderoto, Eaiilio Ar.cmap Viclaumta redqjo su partic:ipaci6a en la nidio, y 
dirili6 1U mirada hacia el inaowdor invento que lo¡ró conjunta' el aonido y la 
imalen: la televilión; dejando el CllDiao libre a los pequeftol industriales, 
quienes invirtieron en la radio y crearon sus propiu radiodifbsoru. 

Cabe scflalar, que Azc:"1ap era propietario de Orpniuci6n Radio 
Fócmula, pero en 1960 vendió la radiodifilsora a su sobrino Ro¡erio 
Azc6rrap. En ese entonces el grupo estaba integndo por ocho emisoras, 
entre las que destacaba la XEB; una de las estaciones mú antipu en 
Mnic:o. Sin cmblrgo, en 1979 la cadena radiofónica perdió tres dililsoras, 
que ac:tualmente pcrtcnec:en al IMER: la XEB, la 660 y XEMP; porque 
tuvieron que c:edcrlu al Estado. 

En C0111CCUC11Cia, Organización Radio Fónnula sólo conservó cinco· 
estac:ioncs, cuyo contenido era totalmente musical, por ejemplo: la XEDF 
lllDlmiUa múlic:a en in¡lés, la XESM dedicó sus espacios al jazz, · XEAI 
bw.ó al aire música tropical y finalmente XEDF-FM y XERPM-FM se 
c:arKterizaron por difundir rock. 

Dunnle la ·década de los ochenta los esquemas radiofónicos se 
tranafonnaron para dar cabida a todo tipo de contenido, los cuales han 
abllado una amplia pma de temas. Al respecto, Cristina Pacbec:o afinna: 



La c.lftili6D y la ndio • llm modifbdo; no l6lo 
tnlllmi• tllenovelll, ndionowlu, ...... 
...... de COCÍlll; """""" de wcunlcióa. 
Ahora la JXOllllDKi6n ~ ad hlcba • 
bue del clWoto. de 1a pdcipllcm o de 1a 
..._ del p6blioo¡ ...... el IUditGrio tilae la 
llHHidld de OC- ·a .. y llbl que lol mediol 
deben cumplir cm dicha t\lnci6n. (2) 

Ea efecto, camo llllllCicJam aatlrionnlllte, el cuadrlllte IDlllliw ma 
perfil wriado en el que ya ¡ndomiaa la "ndio hablada", lotlre todo • la 
lllllcla de A.M., que lla lbielto llpllCiol importlatel a ciertal voces como la 
di 1otj ardmal, Mipel ADleJ Gallados Chipa, Crilaina Pacbeco, JCll6 

· OalWna Vivó y Pecko Feniz de Coa, 11111e aeroa. 

Fue ut como • empezó a eacuc:Ur en la ndio una pan ~ de 
proal'llllU tMdicol, MXUales, económic:ol y jurfdicos. Ea principio, porque 
los ...siodifbsores se dieron cuenta de que la radio hablada .. un excelellle 
ae¡ocio, por lo cual decidieron invertir en ella, conwncidos de que les 
reditusla mayores pmnciu y auditorio. De esta manera, Radio Fónnula 
está por extender la setlal aún mú, a otros Estados de la Repliblica y llegar a 
una mayor población urblna. Por el momento, lo que 111 ad haciendo 11 

ll'alllmitir la Mftal de XEDF limuldneamente vfa ..Ulite, pma llcpr incluso a 
los bisplnoplrlantes del sur de los Estados Unidos, a travá de estaciones 
illltaWu en las ciudades de Reynosa, Tij11111a y Tamaulipas. 

Con- mú de 50 estaciones entre propias y afiliadas (que difimdcn 
prollflllllCión de Orpniz.ación Radiofónnula, sin pcrtcncccr a dicho pupo), -
sepín Gabriel Nulez, Jefe de Producción de Orpniución Radio Fórmula-, 
•cubre el 92% de poblaei6n urbana potencial, es decir, sólo la que hallita en 
lu c:iudades. f..u emilOrll propiu IOD: 

XEAJ AM 790 belio Fónnula Jalisco 



XEMoN AM 1370 R8dio Filrmula NuM Le6a 
XEKAM AM 950 R8dio F6nnula Cllit'cnia 
XERM AM 1150 R8dio F6nnula -CMlomia 
XEACE AM 1470 bdio°F6nnula Sialloa 
XEHF AM 1370 a.dio F6nllula Scmara 
XEAFNA AM 1060 a.dio Fcftlula El Piio Texu 

y Cd. Julilra 
XBYF AM 780 R8dio F6nnula Scmara 
XEP AM llO R8dio F6nnula Cllillulllla 
XENLT AM 1000 R8dio F6nnula Nuevo Undo 
XEMTS AM 780 a.dio F6nnula Tllllllllipa 
XEAGR. AM 1030 a.dio F6nllula Ouenwo 
XEAB AM 720 a.dio F6nllula V...uz 
XETG AM 650 a.dio F6nnula v..-.. 
XEAQ AM 1080 a.dio F6nnula Quinlmm Roo 

2.2. ANTECEDENTES Y CARACFERlmCAS DEL PROGRAMA 

El prolfll'IA l'ldiofóoico Ustedes y Nosotros, surp en un momento m el 
que la l'lldio M AllCterizlba por ser plcmunente music:al y de entretellimienl. 
Exildln cm su proar11111Ción bloquea muaicales, ndioliowlu y Pl'OIJWI de 
coaeuno, pero no blbla propamu hablados o de puticipM:i6n mticla por 
pllte del auditorio. 

De hecho, dicho prognma inició su transmisión como cllllquier otro: con 
la finalidad de entretener; inc:llllO basta la fecha, todavla el cuerpo de la 
emisión está intep'lllo búicamente por bloques musicales de divenos 
pneroa, ul como de lllJUlllS entrevistas a cantantes, actores y genle del 
medio lltlstico. 

Sin embargo, despun de ll¡úll tiempo de iniciado el prognma, y IUDqUC 

IU f0111111o no se modificó notablemente, Ustedes y Nosotros empaó a 

'®) 



cOllCtlllnr alaunqs elementos que hicieron de •I un propama dillinto 11 resto 
de los PIOP111185 noCtumos. Se l8fUPll'Oll cicdO número de taxilltU a la 

. cmili6D. quienes ~ dunntc la noche y • formó el Gnipo 9.70 de Los 
Aapla de la Noche, uimi11DO, 1e empezó a dlr una acredicz y 
caniuaic:ac:i6n cnlrc tal prolP'lftl8 y ... inllitucionca de uiltencia p6blic:a; 
pues poco a poco se comenzaron a recibir en el pnJlrllU. llamadu de la 
potillci6a que solicitaba algún scmcio de emcrpnc:ia, dinnle .. noche. Par 
lo que los elementos apcpdos -clfguc inltituc:ionn y taxilllll- 1e 

inYolucmon con la emisión, proporc:iOlllndo a la ciudadllúa un s.vic:io 
Soc:ial que estaba aún menos definido que ahora. 

El creador de la idea del propama U&tedes y No&otros fUc Ramiro Garza, 
quien lo concretó el 5 de 1111117.0 de 1971 y cuya primera plataforma fUc la 
XEX. Dicho propama file el primero en su pncro, ya que niquna cstac:ión 
en el plfi babia sostenido un proarama en vivo y con lfncu telef6nic:at 
lbicrtas al público dmlntc la noche. 

El dueilo del proyecto sólo participó en el propama dunmte tres allos, 
pues tuvo que partir hacia Monterrey dejando como enc:updo a Jor¡c 
Manuel HerMndez, quien desde entonces participa como c:oordillldor de la 
serie. pasando por la XEX, XEABC, y ubidndose finalmente en la XEDF. 

La idea del programa en sus inicios era la de entretener, divcr1ir, pero 
ocurrió que hace 19 allos, con el conflicto Somosilta en Nicarqua. U&tedes y 
Na&otro.f transmitió desde el campo de batalla las novedades en aq•I paf P, 

... no sólo lbamos en un plan informativo, sino de 
ayuda y de servicio para quienes lo ncccsitaban.(3} 

Fue entonces cuando surgió la idea del auxilio a la población, y el inicio 
pa un pro¡rama de servicio social, pues el conductor se dió cuenta de que 
su programa podria abrir el abanico de posibilidades y pass de la simple 



infonnlci6a y enlntlnimiento, a la comunicaci6a directa c:on el público; 

ao quiero poner al pn;pama como eje del mundo, 
pero fue el que allri6 totalmente el Cllllino pn que 
las emcioaes propicinn una verdadera 
COllllllicaci6a. "Cada cita que inicÍllllOI el 
pn1p1111a ao ubemol qu6 va a suoeder, porque 
Clda propmna n una• de llOfP"llll -allUDll no 
muy lpadlblu e incluso doloroua pn uno 
milmo-. pero ... ba sido la mec6nica del proanma 
... hace mú de 20 dol.(4) 

Con lo llderior, 1e dilltinpe perfectamente que el proanma posee una 
diaimica en la que el ciudldaao .llama en cuo de tener al¡ún problema 
(diltünci6a). pn bulc.- de nuevo el equih'brio en su contexto IOCill e · 
bilt6rico, como ocurrió justamente en el periodo de pena de los dos 70, en 
Nicarqua. pues este suceso lllll'CÓ el inicio de los c:orrnposaln de perra 
lalinol, quienes ademU de informar sobre los hec:bos, se involucraban 
clirectlmente pmtlDdo o solicitmdo al exterior algún tipo de ayuda. 

A pll'tir de esa fecha. Ustedes y Nosotros se convirtió en un progrmna de 
'ICIVicio social (denominado 111 debido a que la Orpniz.ación Radio Fórm~ 
lo coaaidera "el progrmna de las Relaciones Humanas de la XEDF"). Los . 
teNfoaol c:ontimmon abiertos al auditorio nocturno y la pnte ya no sólo 
llnaba pua solicits al¡pma melodfa o algún saludo. Los micrófonos se 
tnnlformaron en velúc:ulo de denuncia e inconfonnidades y poco a p0co se 
fue modelando wt esquema en la pro¡ramación diaria. 

La sociedad comemó a identificar una vla de solución a sus demandas y 
problemas que ac:aeclan dUl'lllte la noche y encontró en la radio nocturna una 
manoamip. 



Pero la ayuda prestada no pn>viene únicamente del programa de Jorge 
Mlnuel, es decir, de la radio por si sola. Existe lodo un ejército de taxistas 
dispuato a colaborar en la labor de auxilio que presta el propama a sus 
escuchas: Los Angeles de la Noche, de los que hablaremos con mayor detalle 
en el capitulo siguiente. 

Los Angeles de la Noche es el nombre que reciben todos los taxistas 
nocturnos, ·pero dentro de este gran conjunto existen diversos grupos, y el 
Grupo 9. 70, es el colabonldor directo de Ustedes y Nosotro11. 

Actualmente el proarama cuenta c:on diversas secciones de indole musical 
y que siguen una programación que se ve modificada c:asi tocios los dlas en 
virtud del servicio y la solicitud de ayuda que recibe y presta; es decir, no 
exille un fonnato cenado, sino en ftlnción de dicho servicio. 

Tales secciones son las siguientes: 

1) Todo el mwtdo a las doce. Que inicia justo a la media noche y 
clitlmde las noticias más importantes de la jornada en el pals y en el resto del 
mundo. 

2) Esta noche. Aqul se abordan diversos temas de actualidad sean 
artisticos, culturales o cientlficos. 

3) Una cita con el tango. En esta sección se prosraman diversos 
tan¡os y se hacen comentarios acerca de su origen o su historia; asl como del 
cantante o compositor. 

4) La hora de los recuerdos.Es un espacio también musical conformado 
por lllÚIÍCa de diversos Jéneros y con cantantes de la "vieja guardia". 

5) Disco club. Sección que rescata las pabacioncs más antiguas para 
que el auditorio las siga reconociendo, y en donde se ponen a la venta casetes 
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6) Alborada Rmchlra. Nomln que recibe el seamento dedialdo a 
múlica ranchera que se ll'alllmite entre semana, cambiando su nombre por el 
de Buenos Dlas Paisano, los finca de semana. 

Asimismo, durmte el fin de semana se pueden encoatrs en la 
propamación de las 0:00 a lu 6:00 horas, proaramu npeciales dedicadol en 
1111 diwnu ICCCÍOllCI a cnantel y c:ompCllÍtOlel c:omo A¡ustfa IMa, Javier 
Solis, Trtoa inoMdlblei de Múico; Música p1r1 Bails, M6lica p1r1 
rec:ordar y Música pnáica como el danz6n y la tropical. 

Como puede apreciarse, la pro¡nmación de U5tede1 y Nmotrm es 
búic:ameate music:al. En oc:uiones se cuenta con la praencia de ac:toru, 
Cllltantel o poUtic:os, y se eliminan cui todas lu secciones -excepto la 
notic:iosa-, pn dar puo a la emmiiata con dichos persoiajcs. 

Ademil, en tal programa el auditorio participa constantemente vta 
telefónica, ya sea para felicim al prosnuna como para solicim algún tipo de 
servicio social. . 

En los llamados que requieren Wl seguimiento por su importancia, se 
rastrea el caso desde su llepda al programa huta su solución, puando por la 
lllllalizac:ión del problema hacia lu autoridades correspondientes, que se 
lleva a cabo desde la cabina y, algunas veces en penoaa, por el mismo 
eoaductor. 

Pero, ¿no fue dificil la entrada de U!tede., y Nosotro.' al cuadrlnte en una 
6poca en donde la radio era sólo musical? 

... (el programa) se fue adaptando a las 
circWlltanc:ias. Al principio la gente no crela que 
puediera existir un prosnuna de esta naturaleza. 
Las llamadas eran espcridicas, pero poco a poco 
se hicieron más continuas; y han llegado dlas, en la 



.clullidld. en los que no Ale al aire un solo tema 
muaical debido al servicio social que nos oblip a 
lllVÍl' al lllditorio.( 5) 

En IUlidad, el propma suqió tlmbién con la idea del entrctenimienlo, 
por lo 411e no le file dificil inc:uniolllr en la blacla radial; sin emblr¡o, las 
IDÍll9 circunltanciu y la solicitud de servicio por pllte del CICUCba, 
llevaron a conftaum un nuevo programa, que le dió los lllllic:es que lhcll'a 
c:onscrva y que lo convirtió en un proanma de servicio social y 
cntrctmimicnlo al llÚllllO tiempo. 

2.J. UN PROGRAMA DISTINTO: USTEDES V NOSOTROS 

El pmpama radiofónico Ustedes y Nosotros, es un proanma que, sepia 
el CCJ9D1P10 de su conductor, Jorge Manuel Hemándcz, presta servicio social 
a la IOCiedad civil, Clnllizllldo los problemas que recibe hacia diversas 
instituciones, tinto de salud como juridicas, durante el tiempo que dura su 
espacio en la radio, es decit, durante pnficticllllellte toda la noche, cllllldo la 
socieclld se siente más deaprotepda. 

Para llevar a cabo su labor, dicho prosrama cuenta con la colaboración del 
Grupo 9. 70 de Los Aqeles de la Noche, quienes inc:ondic:ionalmente prestan 
su servicio en caso de que se requiera traslads a alguien a alguna institución 
pública u hospital, o cuando se les solicite su ayuda para buscar a WI familiar 
de wi herido o para apoyar a sus mismos compafleros taxistas. 

Esta trilogía entre pro¡rama, taxistas e instituciones, hace que u.,1ed&1s y 
Nosolms tome wi matiz especial haciéndolo único en el cuadrante, 
independientemente de su formato musical. 

Se reconoce que existen ocros programas que tambiál prestan servicios a 
la comunidad. de los cuales son sipificativos: Voz Pública con el periodista 
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· Pllco Huerta <ciuc IC tnlllmite llCtullmenle por Rlldio Educaci6a); Monitor, 
que liendo un propama ~ periodlltic:o, tllllbién -a. 
pnJblemu cilMlldlnos y les busca soluc:ión, tal es el cao ele la llam8da Red
. vial que tüncioaa oricnflndo • los automovililtu del tlifico o cwliza 
diwnos problemll como el ele los tcWf'onoa con lu aulOridldes precim. 

De i¡ual ...... existe otro proarama .... ~ del wllnte, 
~los lrlileros y tnmportiltU Ullllldo lol Reye1 del C""'lno, 
cuyo horario tlmbWn carraponde a la noc:be, pero que IU c:ontcaiclo no IC 

aboca 81 scrW:io 10Cia1, lino 81 Clllletcnimient, lo cual nos demuestra que no 
toc1oa 1os PRllfllllll hlblldos c1ur11U 1a noc:be .,,.._ dicho semeio. 

A lo laqo de la biltoria radiofónica, se ha obsClwdo la intcnc:ión ele los 
poMlldares de los medios por abln:lr el mayor ll1Dcro ele audiencia, y ,.. 
ello mn ~ un sin fin ele proanmu con caractcristic:u propias, pero 
siempre «mCl!lliMclos a un sólo fin: aumentar el ratlng. (VER ANEXO 3: 
Normu de Etica ele lu Emcionos de Radio y Televisión en la República 
Mexicana). 

Gracias a ello, la radio se ha ido especializando y en la actualidld existe 
una amplia \lll'icdad de programas dirisidos a grupos o scc:tores cspccffic:os. 
Hay propamu para mltjcres, para médkos, para inven.ionilau y por 
supuesto, para taxims. Pero la difCl'CIKlia de Ustede1 y No:rotro1 ndic:a en 
que no es un propama hecho pira que lo escueben los taxims y se 
ealrctenpn. sino que los hace pllticipar directlmentc en él. 

TllllJMICO se puede clccir que sea un programa hecho por taxista, porque 
no son ellos quienes lo producen; sino que su presencia se palpa sólo cuando 
existe 8l¡ún problema 81 cual darle una soluc:ión; son el cnJace para la 
c:aaalizaci~ de los conflictos sociales nocturnos. 

Los Anplcs de la Noche nacieron cuatro dos despu6s ele iniciado el 
pro¡rama porque, 



Nos dimos cuenta de la imporqnc:ia que tenia el 
tui.ea. Ellos empc1.ll'Oll a coaectlne coa el 
pro¡p'llM pacias a que nos iintonmbln dlnnte la 
noc:he ... (6) 

Los Anpln son el enlace perfecto entre la ndio y las illltitucioaes. 
Ellas, loa taxiltll y el propama IOll quienes Uevm a cabo, y en coqjunto, el 
tan IOlicitado ..W:io social mdiof6nico. Tal es la· opinión del mismo 
conductor de U1tede& y Na&otrm, Jorp Mmucl Hcrúndez: 

El servicio social radiofónico compete tambiáa a la 
radio comen:ial, que file la primera en abrir cm 
brecha desde hace muc:hos allos. Este semcio 
implica ... la orientación de c:á:ter lopl, 
social, moral y tal vez basta espfritu sin caer en los 
extremos; es decir, respetalido el aspecto 
religioso.(?) 

U&tede& y No1otrm es IU'I prolfllll8 que sigue los casos que recibe huta el 
final, ya que desde el momento en que se recibe un llamado de auxilio, esta 
dellllllCla es canalizada a las instituciones que le pueden dar solución. Ali por 
ejemplo, hay problemas que requieren ser alendidos en centros de salud, otros 
que iequieren de atención juridica y algunos accidentes que requieren la 
pmticipación de la Secretaria General de Protec:c:ión y Vialidad, y huta de la 
misma Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. 

Cuando Wll demanda no es atendida, basta Wl8 llamada del conductor del 
pro,nlma a las autoridades de alto rango para obtener la respuesta deseada. 
Y ai e~o no ocurriera, Jorge Manuel Hcmández se comporta enérgico e 
iiuistente (creando un ambiente SC1111Cionalista), basta obtener el servicio que 
bulc:a: 



Ultedel y Noáos li¡ue los cuo de auxilio hala 
IUI ültimu comec:uencju. Los problemas, en SU 
.,... mayorfa ú cicaen .... solución favonble. 
Aveces • comi¡ue de una lllll1Cl'll forZllda u 
oblipcla. pero hay una mpuesta.(I) 

Y llf • como lcll lllÍllllOI intqrWlles del equipo del propna inteqntln 
el .w:io 10Cial, y couidena quo un ~ de este tipo tiene que elt8r 
Rllllizldo con dol c:ualiUdel importlntel: hecho con la c:lbeza y con el 
coru611. JUlto en ... onlen. 

Pero ¿por qu6 se decide crear wa propama como éste durante la noche? 
La nz6n como se nos explicó es muy sencilla: durante el dla la ¡ente oye 
radio y por la noche la ... ncui:ba radio, 

... alú está la ma&ia de la noche, en que la pnte Clti 
mú atenta a la radio en ese hormio y ademú, que 
sabe a quiál recurrir en caso de conflic:to.(9) 

Cabe mencionar que no todos los llamados de auxilio que recibe U111edu y 
Nosotnn son solicitados por uiduos radioescuchas del pro¡rama. En 
ocuiooes, quienes llamlO lo hacen por recomendación de tmeru pen0nas 
que ú lo esc:ucblll; en otros caos son Los Angeles de la Noche quienes 
IUaieren a sus .,...,.,. o .. comunican direc:tlmente bulc:ando el semcio 
para estos ten:cros. Incluso son ellos los que hacen reportes de accidentes y 
solicitan apoyo al programa cuando se encuentran ellos mismos o sus 
c:ompaftcros en algún caso de accidente o asalto. 

Doclamos que el seguimiento del problema se hace, por lo general, basta 
que se ticac conocimiento de que se ha solucionado; sin embargo, en 
ocuiones éste puede ser exagcn¡do, ocupando hasta el 909/e del tiempo de 
duración del propama -como lo hemos comprobado en el monitoreo-, y 

. tomando tintes de sensacionalismo, recurso que es muy común encontrlr en ......... _.................... e 
0 



A lo llllerior, Miria .Kaplúli, recoaocido· inWltipdor en coliuliclcióa y 
pionero en textos rwliofónicos, nos coment6 en entmitta: 

Nin¡ún medio se define por si mismo, sino por la 
fbnción que decida ejercer; y si la radio ea muchos 

. IJIOIP'llDU h8blldol 1e ha welto 1C11111CiclalWa., no 
responde .. que • la comen:ialización que bulca 
(dicho medio), antes de interesane verdaderamente 
por la educación del pueblo.(10) 

Por su ,.rte, la periodilta Criltina Pacbeco comentó en entrevista y acerca 
del millDO tema, lo sipiente: 

Me pace que la Amarillilmo es nefillto, en los 
medios • prueba de poca ima¡inación y poco 
profeaioaalismo; ademú de muy poca solidaridad 
con la pnte.(11) 

El sensacionalismo o amuillismo radiofónico esti muy lipdo a la 
dependencia del rating de las estaciones y prognunas. Todo aciuéllo que lo 
eleve seri justificado en esa lógica comercial. De alú que muchos temas se 
lrlllen no porque sean muy importantes o necesario que se la de 111 amplio 
aepimiento, ni porque el público los pida, sino porque se sabe que van a 
COlllar con una audiencia atenta. 

Este tipo de sensacionalismo se da, generalmente, en los pro¡nmu 
hablados o con tel6fonos abiertos. Es ahl donde se manifiesta, debido a que 
en t6rminos aencrales, los conductores de programas o aqu61los que tienen la 
oportunidad de ~·en los medios masivos, se envanecen sintiendo que el 
estar ahl les otorga el poder nc«:esario para logru ·influir en el resto del 
auditorio. Esta actitud se deriva del ser wt llder de opinión, lo que redunda en 
un critamiento del tema aveces poco enriquecedor. 



No obmnte, Ustedu y Nmotl'OJI intenta cumplir con una vcrdldera 
&acm .. IOCill en c.-o a la cmaliz.acíón y molución de problemas 
(iadepllldilMemeote a su Clllfmlicato), sobre tocio en la noche, Cllllldo el 
cíuclldmo • síeme mis desprotcsíclo de las llllloridada, que cllnate el dia, 
por lo ciue su impaltancia radica en que, 

... delmlpctla UD papel impoltallte porque llOI mleja 
que la sociedad cMI en este plis, tiene que ver por 
la sociedld civil millna. Sí no son los ll1IPOI 
sociales que tienen poder los que • preowpm por 
dar IOlucíones, nadie le dlri una mano ... (12) 

&te propama tambWn forma parte, tal vez de UD pequelo, pero 
ÚDpOdlllle proyecto de UD pupo de la sociedad cíW (lol taxistu), que 
requieqa de soluciones y que experimenta clRctameade la problem6lica de la 
cíudadlnla. 

De ata manera es como dichos pupas buscan ayudarse y procepne enb'e 
ellos milanos y a oeros, y utilizan a su vez a la radio como instrumento de 
apoyo. 

Por otra parte, se pensarla que para Wl propama de servicio social es 
díftcíl mantenerse al aire, pero la realidad es que Ustedes y Nmotros se 
finlncia a través de sus patrocinadores, entre los que destacan el rettaurante 
El Caneo Epailol, Pronósticos Deportivos, Melatc, y algunas cápsulas de 
depeadencias gubernamentales . 

... se decla que no habla patrocinadores para los 
programa nocturnos, pero Ustedes y Nosotros ha 
roto coti ese tabú. Los empresarios tenlan la idea 
de que cuando ellos donnlan tocio MéKico tmnbiáa 
lo hacia; y ya se dieron cuenta de que nuestro plis, 
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como mucllOI obol. lllnbWn tiene llClividlcl ·Y muy 
fllerte., durlllle la noche.( 13) 

s.edc en ocaiones, que en la radio la ftmción socw se ve deavirtullda 
por la publicicllld, puea en vez de orientlr, fomenta 11 c:onsumo de 
---.... lllllhllrias e ilmec:ellrils cOllltituyéndos en la bue ec:onómica 
de IOI-..... de COlllUIÚCllCión. En este sentido, es báico seftalar c6mo los 
medioa de propiecllld privada tielm un c:adcter comercial y poc:u veces 
sodll, como se obsena en la ¡eneralidld de los pro¡nma y coa cierta 
euepci6n de ll¡uaos, como U1tede1 y Nmotro&; aunque se tiene 
conacimienlo que el conductor del proanma tiene su propio negocio 11 poner 
a la,,...... cintas con música del rec:uerdo y que promueve chnnte la emisicla 
de su pmarama. 

lletomllldo el tema, este presupuesto ganado gracias a la publicidad, 
pemile que U1tede1 y Nmotm1 mantenp un equipo inte¡rado por: 

·Jarp Manuel Hemindez (Conductor del prolflllllll) 
-Mmha Nrez Guzmm (Directora Operativa) 
·Alma Gloria Hcrnindez (Jefa de Información) 
·Alejandra Hem6ndez (Colaboradora) 
-Esique Mena (Reportero en motocicleta) 
·Erasnio del Real, Jos6 Luis Moreno y Manuel Payares 
(locutores) 
·Alfonso Vúquez (Aliltente) 
·Ernesto Espitia (Operador) 

Cabe destacar la labor del reportero Enrique Mena, quien recorre las 
calles durante la noche en busca de personas con problemas a quien servir y 
en otras ocasiones, su responsabilidad es acompaftar a las personas en 
coaflicto a las instancias públicas que detennina el conductor, Jorge Manuel 
Hemilldez y seguir la evolución del problema basta su solución. 



Alimilmo, Enrique Meal reporla delde el lupr de los becbos o delde la 
iaiticuciolies, ... ~ y· la evolución que .v. ........ lol 
pnÍlllimll tocialel y, • C8IO de que el ISvico no tea pnipolCioMdo p0r la 
IUlaridllla, • lo oonvúea a Jorp Mllllael a fin de que .a, con el poder que 
a millllo • ba coaferido por ~ • un medio como la nidio, lop'e la 
llliaf'acci6n de lu necetidallel pllllteedll en el momento. 

S6lo quien tiene llCCelO • la informKión y la 
. CiplCidad de dilUadirla. puede twr caalrol 

efectivo ... penoau, pupol y comunicladel. 
lnfonnaci6a el poder. (14) 

No e1 nro ncucblr al propio conductor del propama. llOliciw 
direclllDeate el MMeio del Jefe de Protec:cióa y Villidld o de al¡ún director 
de holpal; a quienes clelpierta mucbu WCCI e inclUlo llama la llenci6n . 
tilenemeate porque 1111 subordinados no responden a lu demlDdu sociales 

. durante la noche. 

Sin emblr¡o, el hecho de que J011C Manuel Hemindez ocupe la posicióa 
de un Uder de opinión, no le confiere ninpna autoridld moral .,.... 
importunar a lu autoridades que, de cualquier manera, al responden a sus 
lllmadol. 

2.4. RADIOESCUCHAS DE "USTEDES \' NOSOTROS" \' SU 
OPINION HACIA EL PROGRAMA 

El público de Ustedes y Nosotros, en palabras de Jorge Manuel 
Hemindcz, es Wl público heterogéneo; lo escuchan desde el ama de casa, el 
ve!ador, los profesionistas, -que aveces niegan hacerlo o dicen que lo 
CICUChlron por cuualidld-, los taxistas, los vigilantes, etc. 

Pero ademú, el auditorio está compuesto de otros profesionistas. A esa e 



hora tmlbiál hay mucha gente que tennina el dla, y cuando se va a donnir 
enciende la radio. Incluso muchos de ellos son gente con inquietudes y 
problemas. 

El propama ha dapenado la confilnza ele un 1in fin ele penonu que 
saben que Ustet2s y N011otros DO las deja solas en situacioan ele emerpncia, 
y porque Aben que el conductor del propama insiste con las autoridadn 
balta que se les de solución a los ¡iroblemu. Pero no todos los nidioncuchal 
que solicitan un servicio, se muestran conformes con 61, pues 1e tiene 
caaocimiento no confirmado de que, en ocasiones, se solicita ayuda 
eciaaómica a las personal en problemas, con el fin de a¡ilizar su caso. 

Existe una catqoria para el tipo de público que escucha el programa, se 
trata, MIÚft palabru ele Jorp Manuel Hemáldez, de aqu61 que: 

a) no puede donnir; en este pupo se encuentran los imomnn o los que 
tienen alguna emergencia. 

b) no quieren donnir; aqui se apupan aquellas persona que 1e dedican al 
arte, por ejemplo y seaún Jorp Manuel, los que encuentran en la noche la 
tranquilidad que necesitan para escribir o leer, y que muchas veces se hacen 
acompaftar de la radio. 

Esta afirmación que se obtuvo por medio de entrevista a algunos 
miembros del equipo de Jorge Manuel Hem6ndez, se contradice a la realidad, 
pues para leer o escribir es necesario estar plenamente concentrado en lo que 
se hace y, en este sentido la radio distrae ria a quien pretende realizar dicha 
actividad. 

c) DO debe dormir. Son aquellas personas que por su profesión o su 
homio de ~ son seres noctámbulos, como el velador o el taxista, y 
también escuchan la radio dur111te su jornada de trabajo. 



De esta llllllllll es como puedo qrup1ne 11 auditorio noctumo en 
IOliUrio, en el mellno6tico, en el que tiene illlomnio y en aqu61 que trila de 
dcuhopr 1111 problcmu o 1111 complejos y que quiere incluso ICI' ofensivo. 

A esta clue de cacuc:ba, no se le pennitc .,..... al an, nos dice el 
c:oaduc:tor. porque 

hay pcnonu que quieren um nllCllrl tnlllma con 
OlrOa flnCI, pero lot dctec:t8mos • tiempo y 
dctcncmot IU intcrwnc:ióD, porque 111111 COA CI la 
libertad de expraión y ocra cou es el 
libcni8*.05) 

f.n este ICllÜclo, Jorp Manuel lflrúndcz también hace UIO de la tribuna 
llldill para llCl1m mucbaa veces como llpicn indisi>cnuble para raolvcr loa 
problcmu noc:l1A'nol de loa ciudadanos; pues aunque él mismo dcc:laró que 
no wfa 11 pro.....- como el "eje del mundo", si demuestra en su actitud. que 
ve a éste como el único que realmente puede solucionar los problcmu 
IOCialcs e inducir a lu autoridldcs 1 que actúen, en el momento en que él lo 
solic:itc. 

Par otra parte, e indcpcndicatcmclltc al motivo que lleve al auditorio 1 

c:omuaic:ane 1 la radio, es claro que el pueblo desea c:omunic:anc, y hacerlo 
no li>lo para pedir 111111 canción, sino para extcmar sus inquietudes, sus 
aspiraciones, sus inconformidades. La demanda de programa hablados ha 
c:rec:ido desde que la sociedad identifica en la radio a un medio para expresar 
su verdadero sentir hacia todos los aspectos que le rodean en su vivir 
cotidiano. 

La radio es un medio fascinante por varias razones de las que ya hablamos 
antes, pero una de las mú importantes es que el escucha siente calidez a 
través de algunas estaciones, porque sabe que no está solo, porque la radio 
no es nada más el aparato que emite infinidad de voces, música y e 



soaidol. No es sólo micrófonos, sino una ventana a lu voc:n extcmu, que 
siente las queja del auditorio y pen:ibo lo que la sociedad clmna y reclmna. 

Cristina Pachcco, periodista, opina: 

En esta ciudad lln pande, me prqunto c:uántu 
pcnoau están solu, cuáUI necaitan de alpiea 
que laa escuche. Con la nidio podemos bac:er que la 
pote DO le sienta tola ni apartada, que teap un 
sentido de identidad, de pertcnenc:ia ... (16) 

Cada emisora realia una filnc:ión social de acuerdo a su propia 
CCJllOlllCióo, pero poc:aa son lu que efec:lún un verdadero servicio social; por 
lo que el IUditorio de Ustede~ y NOMJ11m c:onsidera que un propna con laa 
carac:terúücu de 6ate debe ser, ante tocio honesto, porque si no lo es, no 
fimciona. 

Al¡unos dicen que la gente tiene un olfato, un instinto que adivina todo 
SÓio por el tono de voz. Se nota la falsedad, y si un propama no es realmente 
de serW:io social, no es auténtico, entendiendo autenticidad en cuanto a la 
respuesta que los programas hablados ofrecen a sus oyentes, no responde a 
las demandas del esc:uc:ba y éste es muy exigente y si no le satisface una 
emisión, simplemente la abandona. 

Hasta ahora, muc:ba& radiodifusoras han creldo que el servicio social se 
agota con realizar campailas de sangre o solicitar la ayuda del auditorio para 
localizar autos robados. 

El servicio social es algo de mayor trasc:enclencia, porque nos habla del 
coqwomiso que la radio tiene con la comunidad con la que está 
absolutamente relacionada. 

Además, es importante que los radiodifusores entiendan que si tienen 

e 



una nslllción ntreCba con la comuaidad, deben scmrla e intenlcciolllr con· 
ella, tmto en 1U1 pniblemu como en sus ncc:esidlcln. Al respecto, JOICpdn 
Guiimez Nilo c:olumailta y conductor de pro..-nu l'lldiofónic:os, opina: 

Si amlÍZllllOI los c:ontenidos de Ustedes y 
NOIOlrot, es muy lamentable que se desperdicie 
muc:bo tiempo en cletenniDlda cin:unmncia sólo 
.,... 11111111' la atención. Es un recurso que 1e qo1a 
y que podrta ~ o altcnr el número de oyentn 
de la emilión. Seria DIÚ ben6fico dilCfllr Wla 
nueva nauctura del prognuu, de tal forma que 
contado con la pll'ticipación de ctivenu entidldes 
públicu de len'icio, pudiera orpnizar la ayuda sin 
darle tanto lqllimiento a un c:uo y alterar toda la 
propamac:ión en pos de un hecho que puede 
parec:er esc:andaloso.(17) 

Para Joaquln .Gutiárez Niflo, al público hay que darle lo que pide, siempre 
y cuando ate sepa y esté c:onKiente de lo que solicita, y asimismo, considera 
que la l1ldio estA puando de una cmaz.ón total y contenidos musicales a una 
l'llctio hablada, pero sensacionalista, 

ya que 101 contenidos dcberian responder a las 
necesidades sociales; adecuarse a la nsalidad, 
contribuir al mejoramiento de la cduc:ac:ión del 
auditorio y ser tratados como cuestiones de interés 
social por su carécter en si, y no por atributos que 
los conductores pongan en ellos.(18) 

Para Gutiérrez Nii\o, en radio todavla queda mucho por hacer. Es 
necesario c:onfonnsr Wla radio total, entendida como la que integra no 
solamente todos los formatos, sino también los tres aspectos fundamentales 
de ese medio: el entretenimiento, la información y el servicio. 



Ea ata pcnpectiva, es intereunte menciolllr que con la influencia que los 
mCcliOI e,ieRen me el ser hmmno, l'ftlllta importmUe coaaidenr lo que 
Enriqae Krimcr, investipdor de la Univenidld Autónoma Metropolitua 
expNl6: 

Toda sociedad necesita COllláuir 1111 modelo de 
sujeto social que le permita lllllltenene; y loa 
medios de comuniC1Ción lpOltln mucho a la 
creación de tal sujeto.(19) 

De alú se deduce el por qu6 de la respuesta del público hacia proaramu 
como Ustedes y Nosotras, que uti1face alaunas de las necesidades del 
citadillo, pues dicho propama ha creado en sus escuchas a su propio "sqjeto 
IOCial•, apu de extemar sus peuamientos y, que al mismo tiempo topa el 
equilibrio entre lu instituc:ionn pública y el 1i1tema comunicativo 
radio6)nico. Es decir, crea 1111 circulo en doacle el escucha se muestra 
..,_demente c:onConne con el proanma e incluso lu llamadas que pallll al 
aire IOll sólo aqu61lu que benefician su propia imagen. Por lo que, 

En la blftda radiofónica son pocoa los prognunu 
rcalmdos para radioescuchas, es decir, para 
aquellu personas que concentran su atención en lo 
que se esti transmitiendo; que distinguen y aprecian 
los diferentes elementos del lenguaje radiofónico; en 
la actualidad gran parte de los programas son 
hechos para radioyentes que utilizan la radio para 
acompallarse sin ponerle atención alguna.(20) 

F.o este testimonio nuevamente podemos apreciar la marcada diferencia 
que meen los estudiosos de la comunicación con respecto al auditorio diurno 
y nocturno; en donde al primero lo llaman oyente debido a que hace uso de 
· 1a radio principalmente para entretenerse; y al se¡undo, escucha por la 



lleaCión que pmla a los proanmu principalmente hlblados y por COlllidenlr 
que por lá noche exiltc ma)'or intem del auditorio hacia la pl'Oll'llllaCión 
i'adial. 

Por on .,.ne, dunnte la tl'llllmisión de Ustedes y Nmotrm pueden 
escucbane diwnu Ulllladu telefónicas cuyo propósito no ea 10licits allÚll 
lll'Vicio, liao felic:ita' al proarama. al conductor o pn ....-.. en mucbu 
ocaioan. alPn ·IUllilio preltldo en una 6poca ~ y que pudo 
IOlueioaane pllCial a la intcrvwi6n oportuna de dicha emisión noctunia. 

piremos pues, que la radio de seMciO IOCial llO tiene que -
nec:esarilmentc solemne como ocurre awces, en el caso de la radio ofic:jal, de 
la cultural, de la uniwnitaria O de la ~ cuyos conccplOS eVOClll al 
auditorio a.iedad y no inlpira curiosidad. Una radio de MMcio debe estar 
inyectada del 6niJDo de UD verdadero comunicador pira ·poder inte¡nuta a la 
IOCiedad mediante la existencia de una intención y una 6tica profnioaal. La 
sociedad tiene todos los elementos para ello, lo único que hace falta es abrir 
mú micrófonos~ pero de una manera responsable y comprometida. 

2.5. EL ANGEL DE LOS PROBLEMAS NOCTURNOS Y SU 
RELACION CON EL PUBLICO 

MenciOllll' el nombre de Jorge Manuel Herúndez es evocar la imagen de 
UD hombre que ha dcdiclldo mú de 20 aftosa la radio. Es rememorar la 
6poca de oro, donde se escuc:hll'on las voces de ¡rancies personalidades, entre 
compositores, intérpretes, músicos, conductores y artistas. 

En 1944, cuando tetúa seis allos, Jorge Manuel Hemández se interesó por 
Slber quién "vivfa" en los bulbos del aparato radiofónico de su abuelo, pues 
creta que las voces que procedlan de él eran proclucidas por diminutos 
personajes que habitaban dentro de aquel receptor. Gracias a dicha osadia, 



... MlllUll .. Blvlcio .......... de radio por ...... la XEB. 
claade llllpa6 a trlblUlr como "Dilo reloj". dlDdo la hora en la ataoi6a; lo 
que ................... prapill palallraa. "el molivo de mi exiltlacia". 

En .recao. Jcqe Mmmel ba penmwido • el medio .... por -
.... lm....¡ti11m el pnipmm Uatedu y No.rotro.J m .__ ....-. .. 
ya .......... la radio ..... pulllD de viá t6cnioo, • - de ....... 
..... ...wlM dllllro de lol daculJrimillllo del hamln. Y. m el 
11P1CtO Rin+tiao. a • pnip1a wta. 

Es UD hDmln que aoza de buma ...,.aaióa •el auldo nidiofáüco m lo 
que 11 ..a.. a su libar druilta, de Allpl de la Noche, que 1r11a de fllOlwr 
los problaa del auditorio • el lllOIDllllO. sin ..,.., la hora que .... 
... Gll'nllda, conmator de ndio y tclnili6n aftnna: 

Jorp Mmuel es UD ejemplo a lqllir. es de la pme 
~ del ne¡ocio, que lleva alol hlaiendo seMaio 
ldcial. Es muy reconoc:ido en nuestro pemio a 
,_.. de que es diftcil reconoc:cr a alpiea. El 
pt'OlfllD& 'A quien conuponda', es una macla de 
esta emiliclln. Hemos tomado 8l'ID pute ele su 
lucha. (21) 

El c:onductor ele Unede1 y No1otro1 lleva mú de 20 dos dirigiendo la 
emi1i6n, y delcle entonces. inltrumentó un prolfllll& que no IÓlo divirtiera e 
infonlllra, sino tnbiál auxiliara a la población. A partir de entonces. se 
formó el IPVPO ele Los Angeles ele la Noche, y se conjuntaron estUmos con 
el propósito de orientar al ciudadano sobre qué hacer y a d6ode acudir en 
cuo ele tener alaün problema. Al respecto, el columnista y conductor ele 
ndio, Joaquin Gutiárez Niflo apunta: 



La llalCidad Y la raisteaci8 ele UD hombre como 
Jorie MlllUll Hnmdlz ha cn.tindp • un 
~ IOcial a la ......udad. A ...... de que la 
aocllo •un lllOllllllto di8cil. y 11 ._ • ....,_ 
• los homi09 llDCbnOI, brinda un 1PDYO 
........................ tipodeayuda. 
MmM. creo que ha lido muy llillado el becllo de 
podcr CIOllC4lllllW' los ....._ de un ej6rálo de 
tlXillal que lllxililll • ... Mmlel • -
tllell.(22) 

No podemos .... que la Wlor del caaductor ele U1t1du y NOJotrm el 
ÍlllpOltlllr. y YÜOla IJllll el .uditorio, ya quo a nWt de IU JIRlll- ICI .. 

NIUClfo iaflaidad de CUOI, Y YmlOI quo IU hbVo el ftucllf'«o, ain ......,, 
la mayorfa de i. WClll ICI lllUllba como ima pcnoaa pnpolCllte que replla a 
la 111J1e ele tma llllllll'll ICVlra, como si en .. 1111D01 eatuYiera la llOlución de 
los problcmu. En tocio momento, lnla de maltlr, y se lln'buyc mucho 
poder, tllltO poder e inftucacia, que 61 conoce a poltticos importantes y 
fimciolllrioa públicos, que lllla de realim 111 ~o con llallll'atidld y 
apado, lo bacca de nncra forzada y oblipda por el c:oaductor elel 
propama. 

De hecho, Jorp Mmucl Hcr8'nclez posee cierta inftucacia, ciado quo es 
UD Udcr que, sin mownc de su lugar, controla, determina, ejccula y activa, 
pero utiliza dicha posición para levantar su propia imagen como pcnoaa y no 
la usa para un buen fin, eomo .seria el brindar el servicio social de wia manera 
honesta y wnladcramcnte altnaista, en su sentido estricto. 

Por lo tanto, podemos afinlllr que detrú de la ayuda que pmta Jorge 
Mmue1 a la poblaci6D del Dillrito Federal, se CKOndc el dclClo de dataev 
• el medio, ele • ncoaocido por lu autarimdel. o iDelulo de ser 
idollllnldo por 111 IUditorio; lo que nos lleva a demcar que el scniicio social 
que presta a traris de su pro.,.ma, es un ICl'Yicio que l'Clpobdo ~ a --.. -·- e 
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3. "ANGELES DE LA NOCHE", UN GRUPO DE 
TAXISTAS QUE APOYA A LA CWDADANIA A 
TRA VES DEL PROGRAMA "USTEDES Y 
NOSOTROS" 

En principio, es importlllte hablar de las diferentes clases de taxistas que 
circulan ea el Distrito Fedenil, para establecer las caracteristicu de cada WIO 

de ellos, y ubicar al conjunto de taxistas que collbonn direcWnente ea el 
prop11111 U1tede1 y N011otrrn. 

Este srupo de taxistas se hace llamar Los Angeles de la Noche, pero 
denlro de este .,_ universo de tnbajadores del volante que lo hace dW'lllte 
la noche, existe el Grupo 9.70, que es el que colabora directamente con el 
propmna. Los Angeles remates tllnbién colabonm, pero no tan 
ftecuentemente, pues podrtamos decir que los del 9.70, son los que aparecen 
ea el registro de la XEDF. 

Estos taxistas llevan a cabo wia labor de servicio en las calles de la 
Ciudad, razón por la cual resulta interesante abordar su origen, organiución y 
desmollo, para brindar un panorama de la nueva fílceta que dichos 
~es realizan, y que es poco conocida, pero muy significativa para 
quienes ea la oscwidad de la noche se encuentren en algún problema, sin 
saber a quién recurrir y de quién pueden obtener una respuesta répida. 

Además, en este capitulo abordaremos el tema de la banda civil y el 
telUono, como instrumentos comunicativos de apoyo al taxista. 



.Aaimilmo, presemsemos una crónica de una noc:he Cu.lquiera ea la 
Ciudld. clllllclo Loa An¡eles de la Noc:he, las instituciones y el pro¡rama 
U111edtl11 y No:sOlro.,, se unen para prestar ayuda a la población, en cmo de 
que lo solicite. · 

3.1. ANATOMIA DEL TAXISTA 

En la Ciudad de Múico, c:omparindola con un 8l'lll esc:ensio, 
lllCOllll.aos una varied8d de personajes urbmos. TllltO de dfa como de 
noc:be, la c:alla, lu cuu, los edificios y los tl'llllpOrles públicos albeqan a 
perso11111 de todu lu profesiones y oficios, entre ellos, a los taxistas. 

a.alta que estos~ no son siempre sólo choferes. Muchos de 
ellos desempetlan su labor colno médicos, in¡enieros o estudiantes antes de 
ponerse detrú del volante. 

Ser taxista no significa únicamente tener una licencia para conducir autos 
de transpone público; es mú bien llevar a cabo una labor que va mú allá de 
prestar un servicio, puesto que este servicio se vuelve, en repetidas oc:asiones, 
un servicio soc:ial. · 

El taxista está siempre ahl, circulando por toda la ciudad para que en el 
momento preciso se le encuentre o se le llame ... y es que este personaje no 
sólo transporta a personas de 1U1 alto nivel económico que puedan pa¡ar el 
alquiler de su taxi. A lo largo del ella, se encuentra con personas de todo tipo 
y de todas lu edades. (VER GRAFICA 3: PERFIL DEL CONDUCTOR Y 
PASAJERO DE AUTOMOVIL). 

La labor de un taxista puede iniciar a cualquier hora del dia, porque, si 
bien no existen tumos en su trabajo. si hay quienes prefieren desempeftar su 
labor en el ella y hay quienes lo prefieren en la noche. 



A partir de las siete de la mlllna. pueden observlne taxis coa ~ 
que 1C diripn ·a ~ en. ftbricu y oficinas. El hmwio de atos •ac1om 1J1r11 utiliar un tui se extiende huta las diez horu 
lplOXÍlllllllll, y no son los únicos que hacen uso ele él durante tales 
horas. Tllllbién lo ocupan mltjeres que contribuyen al inp'cso fiunililr, y que 
pam, llltel de Uepr a su rec:into de trabajo, a dejar a sus hijol a IUIRlcrfas 
o acucias; clda tmlbiélJ los estudiantes de preparatoria y univenidad que 
por alpna ruán y contulliempo citadino se alruan en su llepda a· .sus 
diwnu escuelas; o aquellas penoau que por al.- mpncia IMdica 
necesitan trllllpOltll1e nlpida y eficazmente. alaún hospal. 
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En fin, el horario de mayor congestionamiento vehicular, representa para 
el taxista las mejores horas ele trabajo; a lo largo del ella y de la noche. 



Sin cmbar¡o, no todos 101 taxistas gustan de ir de un lado a ocro de la 
ciuclld a menoa que un turista lo solicite o se de el caso de una verdldera 
emerpiicia. Algunos sólo b'llNQ111 en detemúnadu zonas o delepcionn. 

A lo largo del dfa, inumerables taxis pueblan las callea, pero dunate la 
noche, los taxistas que gustan de trabajar en ese horario, y especialmente 
aquéllos que están dispuestos a prestar ademis de un ICl\licio público, un 
seftic:io socw, crean un verdadero ejército de conductores pratoa a servir a 
la comunidad en esas horu en que los problemas parecen no encontrar 

IOlución. Este tipo de taxista es wi hombre expuesto a los milRIOI riesgos 
que el resto de la población, y quien recibe auxilio -en caso de peligro-, 
generalmente de algún otro taxista, pues seaún palabras de Joqe Manuel 
Hemíndez, dicho gremio se caracteriza por ser muy solidario. 

A. partir de los allos setenta y debido en gran medida al progresivo Indice 
de desempleo, divenos profeaionistas y no empleados han decidido tomar en 
sus manos la responsabilidad de transportar pasajeros en un auto de alquiler 
público; por lo que en contraste con los datos que se tenían en aquella época 
(1) de que el nivel de estudios entre ellos era del 58% con primalU, el 309/e 
con nivel secundaria y el 12% con estudios a nivel medio superior y superior; 
ahora nos encontramos con los sisuientes datos, a nivel soc:ioeconómico 
( caracteristicas demográficas y económicas), de los taxistas 
de la Ciudad cie México. Cabe hacer notar que estos se obtuvieron por medio 
de la aplicación de cuestionarios a una muestra de 1 SO taxistas (VER 
ANEXO 4: Cuestionario para taxistas). 

ESCOLARIDAD. Aetualmente el nivel de educación de un taxista 
ocupa, en el nivel primaria, el 54%, a nivel secundaria el 2s•1o, y en el nivel 
medio superior y superior, el 21 %. 

LUGAR DE NACIMIENTO. El 67% son nacidos en el Distrito Federal 
y el 33,.-. en el interior de la República; de los nacidos en provincia el 62% 
tiene más de 1 S ailos de residir en el Distrito Federal o área conurbada. e 



EDAD. El 55% n mayor de 36 llos y el 35•;. ea menor de 35. (2) (VER 
ORAFICA 4: PERFIL DE LOS CONouCTORES DE TAXIS). 
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PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL 42% de los taxistas son cluellos del 
automóvil, mientru que el ss,.-. trabaja para un tercero. Aqui es necesario 
menc:iOllM' que aquellos taxistas que trabajan medio ella un auto que no es de 
su propiedad, generalmente lo entregan a un segundo chofer para que lo 
trabaje durante la tarde o noche. 

Por otra parte, el costo neto de una unidad comprada de contado, en la 
actualidad asciende a un promedio de entre N$60,000.00 y N$80,000.00; 
según datos de los mismos taxistas. El precio incluye un mini-auto, las placas 
(NS20,000.00), pennisos para circular, otorgado por la Dirección 



Genenl de AutOúlnlpolte Urbano del Departamento del Distrito· Federal, y 
seauro de cobertura amplia que ampua danos flsicos en propiedad y a 
tcrccru personas. 

Pero en estos dllos no cstin incluidas las comisiones que c:obrln al¡unos 
llclaa que se dedic:8n en especifico a efectuar los trimites para los divenos 
pmniJol que necesita mnaxilta, ni tampoco lu u.m.du "mordidas" que hay 
que dlr en las olic:inu o instituciones dedicadas al servicio del autoálllllpolte 
a tia de qiliar -u¡ún ellos-, el trimite; ni tampoco cstin inc:luidu las hlrif'u 
que los taxistas deben aportlr c11811do se W1ell a apupac:iones sindicales o de 
bada civil; según nos comentaron algunos taxistas. 

INGRESOS. Las perc:epc:ioaes ec:onómicu de un taxista varian 
DCJl8t'l•eme dependiendo de la siguientes c:arac:terlsticas: propiedad del 
automóvil, horu trabajadas y horario de trabajo. Se nos dijo que IUl taxista 
que trabaja 8 boru durante el dfa, y no siendo suyo el auto, se lleva de 
pnmc:ia un promedio de NSI00.00 al dfa; considerando que IUl dfa a la 
semana lo obliga a desc:anaar el prosrama antic:ontaminante "Hoy no circula" 
-medida gubemamcntal para disminuir la contaminación ambiental- y toma al 
menos un dfa más de descanso. 

Sin embargo, estos datos no nos parecen realmente fidedignos en virtud de 
que los taxistas tienen hábitos muy variables de trabajo. Algunos sólo 
trabajan en horu pico, otros no son dlllll& del auto, y otros más lo hacen 
sólo para obtener un poco más de dinero porque el que ganan en otro empleo 
no les es suficiente para sus gastos diarios y los de su familia. 

Por lo anterior, y por haber sido también trabajador del volante por algún 
tiempo, Jorge Manuel Hemández opina: 

El taxista siempre ha sido extorc:ionado, empezando 
porque tiene que pagar IDl8 cuenta 



Uucw o truene, haya o no haya trabajo. Es una 
persona que se expone mucho, por lo poco que 
pna.(3) 

No hay que olvidm' que los propietlrios de los taxis reciben una pnancia 
mucho mayor que la que pem'ben los que no lo tienen, ui como aquéllos que 
.....,.. ... de a horas o que lo hacen ca la noche, cuando la mi& aumenta 
por autarir.ación de la Dirección General de Autolransporte Urbano, en un 
20% y en ocasiones casi al doble de lo que mmca el taxúnelro; en el cuo por 
ejemplo, de que el ICIW:io sea huta el Vea COllUlbada del Distrito Fedenl. 

HORAS DE TRABAJO. Según las encuestas reali1.adu penonalmente, 
el 70% de los taxistaa trabaj111 de B a 12 horas, 20% de 4 a 8 horu y el 
....cmte 10% lo hace a de 10 horu. Sin embargo, la Asociación de 

· bdiodifiasorea del Discrito Federal (ARDF), obtuvo en un esllldio reciente de 
"Exposición a la radio en medios de transporte", un promedio de U.47 horas 
trabajadas por un taxista al dia. 

En el programa radiofónico Vel'dades, conducido por Claudia Córdova, se 
entrevistó a varios elementos del arupo Angeles de la Noche 9.70, y se llegó 
a la conclusión de que, 

En el pernio de taxistas existen taxistas abusivos y 
honestos. Generalmente el taxista que trabaja de 
dia es el que abusa; tal vez porque tiene que 
entregar una cuenta, y por las necesidades 
económicas que le aquejan. Pero durante la noche, 
el taxista sabe que el riesgo es mayor y por lo 
mismo, brinda una ayuda o apoyo desinteresado a 
quien lo nec:esite.(4) 

Pero para finalizar elle apartado, diremos que el taxista citadino, no es 



mú que un elemento mú en wia ciumd llena de~ urbmos; con lu 
pmticuluidades que ya antes mencionamos, y que hacen de su profesión 111a 

profesión interesante por el seniicio que, en momentos ele contlicto, prestan a 
la población, cuando les es po11'ble. 

3.2. 'ftl'OLOGIA EN EL GREMIO DE TAXISTAS 

Como ea tocia profesión, los taxistas también tienen espeeialidacles, y, 
aunque su ~o podrfa parees el mismo en cuanto a que poseen un auto 
que se welve su fuente de empleo; se les diferencia por ciertos rugos 
especificos de su actividad. 

Dmtro del pan universo de ~adores del volante -ele taxis, colectivos, 
y transporte de carga·, los taxistas representan un alto porcentaje en 1U1a 

ciudad como la de Méidco, gracias a que el ritmo de vida en ella busca un 
transpone más rápido y eficiente, y, aunque Ruta 100, los colectivos y el 
metro acogen a Wl gran número de personas diariamente; los taxistas 
representan la posibilidad de comodidad, rapidez y oportunidad para personas 
de diversas actividades. 

En este contexto. podemos identificar cuatro grupos importantes dentro 
del gremio: 

·TAXIS DE SITIO-

Este grupo se identifica flsicamente por ser color naranja en el Distrito 
Federal y azul claro en el área conurbada. Los primeros marcan sus tarifas de 
acuerdo al taxímetro, y se les puede localizar por teléfono en su base. Los 
sepmdos, no poseen taxímetro, pero cobran una tarifa semifija de acuerdo al 
kilometraje trabajado. Ambos tienen base fija y efectúan trulados de 
pasajeros atravesando los limites geográficos del Distrito Federal hacia las 
ciudades más cercanas como Toluca. Cuernavaca y Puebla; si el cliente asi lo .. - '9l 



·TAXIS DE RECORRIDO-

·A CltOl M la roc:aaoce &cilmcme porque cin:ulm a tocia hora por calla y 
awaidu de la ciudad; ndn pintados de color amarillo, y los modelos mú 
m:ieates de verde, rec111iendo el nombre de "taxis ccol6aicos". Aunque 
por lo ¡encral no pctteneccn a sitios. 1e qrupan en diwnu asocisionn • 
aunque no tocios-, y 1e idcnlific:an alpaos de ellol por polOCI' radio de blllda 
cWil y torreta azul en el toldo de la tmidad. 

Los taxis de rec:onido cobrln una tarifa mpctando lo que indique el 
taxánctro y el bandcruo inicial es de NS2.00. 

Alimilmo, dichos taxis y, cspecialmcnlc los que pcrtcncccn a grupos 
cspeclficos, hlll adopgdo como norma el uso de banda civil, cada uno de 
ellos en diferente c:anal para no interferir con otros llUJIOI, incluso de resc:atc 
o de la policta. 

En cuanto a la toncta azul, colocada en la parte superior externa de la 
unidad, y con instalación que pcnnite accionarla desde el interior; fue una 
medida instrumentada por la Scc:retaria General de Protección y Vialidad, en 
un acuerdo del mes de octubre de 1992, con el fin de establecer medidas de 
prevención y seguridad. (VER ANEXO 5: Acuerdo en el que se Establecen 
Requisitos de Seguridad para Prevenir la Comisión de llicitos en los 
Velúc:ulos de Servicio Público de Transporte de Pasajeros). Sin embargo, 
sólo aproximadamente el 25% de los taxistas que circulan actualmente poseen 
dicho dispositivo, durante el dla; y durante la noche, el porcentaje awncnta a 
un 609" en aproximación. 

-RADIOT AXIS-

Esta catcgoria comspondc únicamente a taxis de sitio que tienen, ya sea 
banda civil o una especie de walking-tallking de alcance medio. Este tipo de 
taxis son monitoreados desde una base y oftccen servicio a domicilio. 

e 



·TAXIS TURISTICOS-

A este arupo pertcnec:ea aquellos choferes, aiyo sitio de cstülec:imiento 
se encuentra en el ICfOl)UClto, lu tenninales de autobuses, la cstac:ión de 
ferrocarril y hoteles en moa turistk:a. 

La diferen'1ia de estos tranlpoltes c:oa los anteriores radica en que sus 
'10lldul:tores manejan mlnimo el idioma ingln y tienen bastos '1QllC>Cimicntos 
de biltoria y pografta ucional; lo que los c:oavierte en gufu de turistu c:oa 
automóYil; y son quienes mejores pmepc:iones ec:onómicas obtienen. 

Un dato sipific:arivo es el que obtuvo la ARDF, que nos permite '10llOCel' 

que diariamente, los cond11'1tores de casi cien mil taxis y colC'1tivos ( c:ombis y 
mic:nlbuln), encienden sus aparatos de radio. 

Durante más de siete horas, la comuni'18'1ión instantánea y personal de 
este medio ac:ompalla a los choferes y a los pasajeros de estas unidades 
hKiendo, si no más plKClltero su re'1orrido, por lo menos los distrae del 
congestionamiento vial. 

Como puede observarse en la TABLA 4 (EXPOSICION A LA RADIO 
DE TAXIS Y COLECTIVOS) siguiente, el parque vehicular de taxis es de 
66,542; con una penetración de 59,888 aparatos receptores de radio; es decir, 
el nowata por ciento. Lo que implica una exposición promedio diaria de 7 .4 t 
horu. 

TABLA 4: EXPOSICION A LA RADIO DE TAXIS 'Y COLECTIVOS 

PENETRACION DE RADIOS 

TAXIS 
59,111 90 

•11JUD: ASOCLICION DE llADIODIFL'SORES DEL D/STlllTO FEDERAL 



Por olra parte, existe un promedio de 3.08 ocupentes por Ullidad, los que 
escuchln radio de manera indirecta, es decir, porque los taxistas van 
ncuchlndo desde música huta noticiarios, pues el tl'lbajador del volante que 
lo hice medio tumo, es un promedio de 11.47 horas cliariu; lo que muestra 
que un ~ de 56,610 conductores escuchM radio. (VER TABLA5: 
PENETRACION DE AUDIENCIA DE RADIO). 

•ftJlllTI: ASOCIACION DE llADIODllVSORES DEL DISTllRO FEDERAJ. 

2'7IOOOO 

2'446.400 

7.14 

27,097 

Como apreciamos en la tabla anterior, el auditorio potencial no disminuye 
considerablemente en audiencia potencial, tanto en taxis como en colectivos, 
lo que demuestra que los. vehfculos de transporte público son uno de los 
principales lupres en donde el ciudadano escucha, aveces indirectamente, la 
radio y otras veces el mismo pasajero solicita al conductor que encienda la 
nidio de su unidad. 

U. ORIGEN, ORGANIZACION \' FUNCIONAMIENTO DE LOS 
"ANGELES DE LA NOCHE" 

El nombre de Los Angeles de la Noche puede sugerir para algunos, el 
titulo de una pellcula, o bien, para otros, la actividad que desempeftan las 
cortesanas durante ese horario ... pero lo cierto, es que se trata de un grupo de 
taxistas que por la noche realizan una labor de servicio en las calles 
reportando daftos, ofreciendo ayuda a la ciudadanfa y al mismo gremio de 

- f0l 



El pupo lo formó hace 16 .nos Jorp Manuel Hem6ndez, conductor del 
...,........ Unirles y Nasa1rm, porque loa taxistu dunnto 1U1 boru de 
.... ... CORltlDtemente qredidoa; sufHln ·Y sil*ft expetimeaúndo-, 
Ulltos y MIOlinatoa. Sin emblqo con el tiempo, esa ayuda 1e extendió a 
.toda la población capitalina. Y desde entonces. 1e mínen Ada noche después 
de las 22 horu en la alorieta de la Columna a la Independencia, y 
penmaec:en abi basta lu 6 de la mallaa. 

Todos los taxistas que laboran en loa horarios nocturnos son An¡eles de la 
Noche, y de lhl se deriva el arupo 9.70, conformado por 40 elementos que 
trabajan directamente con Jorge Manuel Hemández. Este arupo cuenta con 
IUl8 orpnización jerarquizada por WI comandlllte, un subcomandante, primer 
oficial, •IUlldo oficial y un coordinador; que colaboran en coordinación con 
diwnas instituciones de auxilio como son los bomberos, la policla judicial, 
Protección y Vialidad y Cruz Roja, entre otros. 

Ellos operan a un costado de la ¡lorieta del Angel de la Independencia y 
se identifican a través de una placa que dice "Grupo 9.70", ubicada en la 
parte trasera del taxi; sin embargo, dentro de poco surgink "Rescate 9.70", 
que unificará a los taxistas tanto del Distrito Federal como de su zona 
conurbada; ampliando su radio de acción y conformando un total aproximado 
de 3 000 unidades al servicio de la comunidad durante la noche. 

Ahora bien, para pertenecer a Los Angeles de la Noche, es necesario 
re¡istruse en la estación XEDF, donde se piden datos personales como son: 
4 fotopaftas, carta de recomendación, número de licencia y tarjetón, tipo de 
sangre y que cuenten con banda civil. Lo anterior con el fin de identificarse 
mejor con el srupo de taxistas, la comunidad y las autoridades. 

. Una vez que han cwnplido con todos los requisitos comienzan a trabajar 
llOmlllmcnte, y a tu 12 de la noche sintoniun la estación para escuchar el 
pro¡rama y estar llcntos a cualquier llamado de su director -como ellos lo 



lllmln-, el Mlor Jorp Mlnuel Hemindez, pero CUllldo lrMll .,_., piden 
IPOYO a ocros c:cimplllen>I a lmá de la banda civil. Al respecto, el 
cocinlinador del pupo 9. 70, Juan Cadol Guemro, dice: 

CUlndo localizlmol ... problema, llllmDOI a la 
estación y puamos el reporte del accidente, ualto o 
incendio pn que Dos orienten y DOI dipn qu6 
debemos hacer. 'nmecli ....... nuntro diNclar 
babia a la cenlrll ele mdio y ubica a la patrulla, 
nbulancia o . bomberos al lupr de los hechos. 
Mientru tllltO, rodeamos la moa y cuando Uepn 
lu autoridades cormpondientes, llOI ponemos a IU 

disposición p.-. no entorpecer su labor. (5) 

De esta manera, podemos decir, que Los Anples ele la Noche, 
c:oascientes de la ann Íllllllll'Ídld que impera en el Distrito Federal, y al ver 
que los esftlerzos de lu autoridades son insuficientes pva atender los 
Dlmados de a~o de tocios los ciudadanos, deciden reunirse y fonnar un 
grupo voluntlrio de ayuda. 

El nombre de An¡eles de la Noche tiene un doble ori¡en, el primero de 
ellos conesponde a su bue principal ·llsmánosle asl·, que es en tomo a la 
¡lorieta del Angel de la Independencia. sobre la Avenida Pueo ele la 
Reforma; y el segundo, fue como los bautizó el conductor ele U1tede1 y 
Na1otros, por considenrlos el "Angel de la Guarda" de los ciudldanos a los 
que ofiec:en su auxilio y ayuda cuando se supone que la ciudad duerme. 

El servicio social es patuito, pero cuando nte es 
solicitado y nos damos cuenta que la persona que lo 
pide, puede compensar el trabajo del taxista en 
cuanto a sus gastos inmediatos como lo es la 
psolinai nosotros mismos se lo sugerimos a las 



pcnonu, porque si el taxista está hllciendo 111 

smicio de buena fe, la gente tambMo debe 
conesponder de la misma manera. (6) 

CUllldo es un servicio de llevar medicamentos, el taxista recibe, 
paeralmenle, una gndific:ación económica. Asimismo, en el aspecto mcnl, 
sep palabras de Jorge Manuel Hem6ndez, se les entrepn diwnos 
diplomas y menciones durante el propama; sin embarao. nosotros no fbimos 
teslip de ello, pues jamás vimos uno de los diplomas, y en cuanto a las 
menciones por la radio, cuando alp Angel de la Noche contribula a 
solucionar alaúR problema, nunca escuchamos por lo menos su nombre. 

Al mpecto, el Dircdor de Control de Tránsito de la Dirección General de 
Protección y Vialidad. afinnó: . 

La labor que ellos desarrollan es totalmente altruista 
y en beneficio de la comwüdad. Tenemos contacto 
con varios lideres de los Angeles de la Noche, y 
hemos formado grupos para contrarrestar los 
problemas tan sraves de la Ciudad de M~xico. La 
Policla Judicial, la Preventiva del D.F., la Secretaria 
de Protección y Vialidad, y ahora el grupo 
voluntario de los Angeles, nos hemos contactado y 
coordinado perfectamente para beneficio de la 
comwlidad.(7) 

Por su pane, el sei\or Javier Mendom comentó la fonna como conoció a 
Los Angeles de la Noche y su propia experiencia: 

Una madrugada de 1992 rccibl una llamada de los 
Angeles de la Noche para avisanne que mi hennano 
habla tenido un accidente. Una persona que 
conduela en estado de ebriedad, sobre 



lnluapntn, se bllHa ~ con su vehkulo. 
CUllldo se suscitó el pen:ance, inmedimmente 
llepron al lupr de los hechos, los "An¡eles 
Benditos del Cielo", y ayudaron a mi familia de 
manera delinternada. Fue una experiencia bm 
bonita, que nunca esperamos recibir de un grupo 
de taxistu; los c:ualn dejm'Oll IU ~ pa 
ayuda' a una penona mal herida. Además me 
llevaron a la c:llnic:a donde atendieron a mi henlllno, 
y otros c:omplfteros taxistu se quedaron en el lupr 
pa que no se robaran nada. Nunca me pidieron 
dinero por la labor que desempeflaron, pero yo tom6 
el número de sus placas y llamé a su base para 
qradec:erles a ellos y a su clirec:tor.(8) 

Como se puede constatar, Los Angeles de la Noche son reconocidos por 
la loable labor que llevan a cabo en las calles. La ventaja que tienen es que 
está ubicados . en varios puntos de la Ciudad, con lo cual, pueden 
desempeftar un mejor servicio social, que cubre áreas importlntes de la 
Ciudad de México. 

Por otra parte, 

A nivel instituc:iones públicas, los Angeles de la 
Noche, antes de recibir algún reconocimiento o 
apoyo por parte de las autoridades por la labor que 
realizan, reciben negativas e inac:epta'1ión.(9) 

Los Angeles desenmasc:aran a muchas autoridades de acciones turbias, 
sobre todo a los diversos cuerpos de policia, porque clWldo ocurre un 
accidente, los taxistas llegan primero al lugar de los hechos, y aquéllos ya no 
pueden cometer alguna extorsión. Incluso, los mismos patrulleros lipodan -en 
. palabras de Jorge Manuel Hemández· a Los Angeles de la Noche, "La ................ e e 



3.4. INSTRUMINTOS COMUNICATIVOS DI APOYO AL TAXISTA 

Pira im taxista, el ll'lbltjar clilriamenle cin:ulllldo por lu c:.lles de la 
Ciuct.d. implica estar continumnente en riesgo, ya sea por impnldenc:ia del 
millllO conductor o de WI tercero; del mal clima o de un accidente mayor, 
como lo es un incendio. 

El taxista es tambi6n, un tiec:uente testigo de incidentes y accidentes, de 
roa y ualto:. y muchas veces es victima de ellos; para resguardane o 
preveaine de ellos, estos trllajadores del volante han hlstnlmeaUdo una 
serie de medidas de se¡uridad y prevención que instrumentan durante el ella y 
la noche, tal es el caso de la torreta azul que portan los taxistas en la parte 
exterior y que se ilumina cuando ocWTe un ualto o se pide, la colaboración 
de alros taxistas para brindar apoyo. 

Sin embargo, los taxistas también hacen uso de otros instnanentos 
comunicativos para mantenerse alerta: el teléfono y la banda civil. Elementos 
interactivos para la comunicación con los mismos taxistas y con el propwna 
de radio Ustedes y Nosotro.f. Estos no podrian llamarse elementos 
secundarios para la comWlicación mediada (que no es cara a cara, sino que 
utiliza medios técnicos), porque son determinantes en la coordinación y 
desarrollo de los eventos de servicio social. 

Pero no hay que olvidar que la radio constituye el principal instnamento de 
comunicación entre los taxistas y el conductor de U.ftedes y No.fotros, pues se 
convierte en el lazo de unión entre ellos y es por medio de ésta, que se 
canalizan los casos de emergencia del auditorio que lo solicita. 

3.4.l. LA BANDA CIVIL 

La Banda Civil es un medio de comunicación de cin:uito cerrado con un 



nidio ele llclDCO limitD, que .. Uliliz.a para lrlnlnlitir ........ cortos • 
ttaWI ele clavel por medio de llÚlllllOI y letru, cuyo uso mú frecuenle se 
cleiecta en orpniac:ionel de mcate, pupas de taxiltu o particulsa. 

Las qrupeciones de Banda Civil suqienJa en Múico e111re los aAos de 
1972 y 1973, y muchas de ellas H constituyeron como asociaciones civiles. 
La coantinación con lu autoridades, de alpmu de ntas (Luer y Alociaci6n 
NICional de F.merpncia), se inició desde 1976, y fueron capacitados sus 
inlepmtel, por miembros param6dicos de la Cruz Roja Mexicana, y la Cruz 
Verde. 

A partir de esa fecha, la radio de banda civil se ubicó entre la población 
con diwnos usos, entre ellos, los rescatistas y pupas de auxilio social, la 
utilizan pn sus fines. Asimismo, diversos aficionados tomaron como 
pasatiempo este instrumento para tener contacto con gente de otras regiones. 

Casi inmediatamente, los taxistas adoptaron también esta nueva manera de 
comwncarsc entre ellos, pues tenia wt costo relativamente bajo y les ayudaba 
a permanecer en contacto aunque alguno de ellos se alejara del Distrito 
Federal, por llevar a un pasajero a las aftleras de éste. 

Desde entonces, la banda civil ha constituido un instnunento de 
comwncación (mediada, por no ser cara a cara), entre los taxistas. Gracias a 
ella, estos trabajadores se comwncan a una central o entre ellos mismos, para 
reportar en qué lusar se encuentran o hacia dónde se dirigen; dallos o 
despeñectos que puedan afectarles a sus wtidades o a otras personas, asl 
como para solicitar refuerzos en caso de asaltos o accidentes. 

La banda civil, según los mismos taxistas, se distingue porque la 
comwncación se puede dar en números altos o números bajos. 

Los números altos o frecuenciados, cuentan con receptores de mayor 



... y, .............. ........... • ..,. o aocilcioaea bien 
Gl'lllriados 11111' CllOI de ........ y IÍllleD .... Cllllral que coordina .. .................. 

Lol llÚllllfOI .,.,. pGlllll ...,.... de corto llcwe y llO pueden 
ialcrfcrir en clllllel altos. 

!.U EL TILUONO 

El teWoao CClllllituye ollO ilm....m ftladlmemll m la comunicaci6a de 
lol ..,._ y el ...,._., pueltO que ellal al clCUClllr por la ndio .._ 
........... o .. ....., ele IUllilio de ... MlllUll fflm6Dda. la ... ....... .,.....contacto .... mimo. 

Dunale Ada omili6n de Un«lu y Nasotrm, como pudimol clotocllr 
ClllDdo Olllavimos pononünente • ....... omilioan, .. ODCUOlllnn 
llfllOlltel llpnoa miembros de Los Anplos do la Noche, quionos 011in al 
pmdionlo de CUllquior IOlicitud de ayuda que Uoaue dinctwnle a los 
esludioa do la XEDF o por modio do alguna llamada telefónica. 

Sin emblqo, cuando la ayuda que n requerida al propama. pnwiono de 
rqiones clilbntos a la zona de Polanc:o, el c:onduc:tor hac:c un llamado de 
aleda a Los Anplot do la Noche que circulen por la zona -a tocios, y no 
prec:iumonto a los del pupo 9.70-, y c:uando OltOI se onc:ucntran en ol lupr 
del contlic:to, lo reportan mediante el teléfono al programa, coafinlllndo, 
wriftc:aado y solicitando ayuda do tu instituciones públic:u; serún la 
.-vedad del caso, a U1tede1 y NMotl'OI, pn que desdo ahi se c:ualic:c la 
ayuda y • IOlic:ito a IM autoridades c:ormpondiontes. 

Lol An¡elot de la Noche ac:túaD como reporteros en ll¡unos CU01 y como 
whk:ulos de onlac:e en Oll'OI; en lol c:oaftic:tos sociales aoc:tumos. Existo uaa 
wnladera y efectiva CODOXión entre dic:hoa elementos, el 



...... y .. iallilucianea y ..... l'ICÍll • 11111 cc-mmiclci6D que, 
1111q111_.....porel tel6foao, raullaoportuna y mucbu wca eftcu. 

De ipll -, el tel6foao .. de ~ impartwia ... la IOticiUI de 
ayuda por 1111t1 de U61eda y N"""'1'm a IM illltilucionn de ..vicio p6blioo •. 

Par IU ..... ti npcñlU Enrique Miiia informa IMIÜllle vfa .. &leicl a 
... M...a ........... del plOCllO que ...... Clllll. ............ 
llllaci6IÍ. . 

U. EN EL CORAZON DE LA CIUDAD. (CRONICA) 

El .. aocbe ........ Plncilra que .. Ciudld duerme, pero todlMa 
....... por .. Clllll llpnol mlelm6Wll. 

Son caí IM doce de la noche y la Plaza de la Comtituci6n ntA 
semicleláticl. · A pooo1 kilómetros de ahf, IObre el Plseo de la RefanDI, 
c:onüennn 1 cin:uls llpllOI tlxis que hlClll bue lbf. Se ob9vlll mú 
llxillls que mlClm6Wll y tlllllcúntes, llldie creerla que dunnte el dll 
circullll por ese lupr miles de llltOI. 

El cierto. El con¡elliommiento vebicular disminuye COlllMlenblemen 1 

eslll bona de la aocbe; pero hay llao ea común en todos loa tlxis de la 
Ciudld. La llll)'odl de loa llllOI de alquiler se uemejm por tener en su 
exterior m1 larp antOlll que nos muestra que poseen blnda civil. Su torreta 
azul les di ciatl sepriclld a los pocos individuos que mcl8n por las calles. 
Como que muatnn mú c:onfiam.a hlcia los tlxistu, que hacia los mismos 
policial y .. palnlllu. . 

"Oip jowa ... -prelmda un automovilista a un laxita-,¿la cllle de Rio 
Nuu?" -Viyue por la que sigue -dice el tlxista-, es Rio Rbin, y como a 
cullro cllles llep ... " 



Son lu doce dé la aoc:he, Ultldea y NCllOtrol comienza 111 lrlllmlili6a, 
CCllllO cD noche, clelde IUI. estudios ubicldoa en Priwda de HOl'ICio, 
Pollaai>. La filma del proanima en baaor a los taxilW que coopenn CGD el 
pn1111111a, inicia con el Mambo del Ruletero, en la voz del cubmo D*"8lo 
NrezPrado: 

"XEDF PRESENTA. .. LA PROGRAMACION NOCTURNA DE LA 
RADIO .ESTELAR EN MEXICO: USTEDES Y NOSTOROS. 
RELACIONES HUMANAS DE RADIO FORMULA. (DESAPAREcE 
VOZ EN OFF Y ENTRA EL MAMBO DEL RULETERO). ¡HEY, TAXI! 
¡HEY LIBRE .. .!" 

Primero, Todo el Mundo a lu Doc:c~ el noticiario que pone al tanto a su 
pálllic:o, de los suc:esos lllCionales y munclialcs mú importantes del cUa. 

,_. este momento, ya c:asi todas lu unidades en servicio bm sintoai7.ado 
la D.F. Todos alerta. Quienes hacen base en el Angel, en el Sitio Polanc:o o en 
al¡ún otro lugar, pcnnanec:en un momento ahl, pero poco a poc:o empieZIR a 
c:irculA' por la Gran Ciudad de México. 

Tenninado el noticiario, Jorge Manuel Hemández, el conductor del 
propama, recibe una llamada, es el reportero Enrique Mena quien informa de 
un ac:cidcnte de tránsito. Hay tres heridos; uno de ellos se encuentra en estado 
pave. 

De inmediato, Jorge Manuel toma los datos. Se trata de tres jóvenes que 
mmejaban sobre el Perifmco. La ambulancia ha llegado y se dispone a 
1IUladar a los heridos al hospital del ISSSTE, Femando Quiroz. 

· Joqe Manuel estando al aire, le indica al reportero que siga la nota, que él 
ya sabe su trabajo; y ense¡uida cuelp el teléfono. La primera llamada de 
auxilio se ha dado, para localizar a la familia de los heridos. 



Uno de loa tripullalea del 11U1o que chocó, eati ............ lflMI· El 
reportero welYe a c:omuniclne con Jorp Manuel, y le da ~ dltol: la 
coioaia in la que vive el 8CCidclUdo n Hcrón Prolr, Delcpci6n AlVllO 
Obrqón. Tllllbim le da 1111 tcNfono, para que desde el proanma. se intente 
localim. llp conocido. 

"Hqo un llamado a Los Aqcln de la Noche que nos Clláa 
lintoaimldo ca la Coloaia Hcrón Proar, en la Dclcpción 
AMro Obrep -dicc Jorp Manuel-... • ver, ya ntmnos 
cnluindonos ... Erumo del Rcll lopa la comunicación ... 
-Bueno ... -contestan en 1111 tcNfono. 
·BUCllOI cUas. ICftor. ¿la casa de la familia Gan:la? -dice 
Jorp Manuel. 

-No. Esd equivocado, aqui vive la familia Salazar. 
-Fljac que tenemos el reporte de un accidente y nos dieron 
este número para avisar a los &miliares... · 

·No, pues aqui DO cs. Este teléfono conesponde a Ecatepec. 
-Disculpe seflor que lo hayamos despertado. Graciu y buenas 
noches". 

El equipo de Jorge Manuel sabe que los viernes son los dfas mis diftciles 
y con mayor carga de trabajo, pues son los dlas en que se reciben mis 
llamados de auxilio ... 

Después de varios intentos, se logra la comunicación con la familia del 
herido mis pave. Jorge Manuel Hemíndez habla con un familiar de la 
victima: . 

• ... Elllamos en comunicación desde una estación de radio con 
usted, para reportar el accidente del joven Israel Allende 
Peralta. El se encuentra grave y DOS dió este teléfono para 
que avisaremos del accidente. 



... pero iwnque el n6mero y la penona que vive en esa c:ua son los 
COINCIOI. quien coaraaa no quiere hlcene rwpoallble. Pero el coaductor · 
del pnip1111a no clelilte y welve a lan7.lr un~ al aire. Esta vez pll1l 

Los Anllln de la Noche: 

.()licn est6 circulando por Her6n Prolr, rep6rtele. 
Aqeles de la Noche, urp loc:aliz.lr a una flmilia, 
hay un joven que esti qorúzando ... 

El propama continúa. Se difunden algunos reportes de autos robados y se 
prosigue con el bloque musical habitual, de ese horario. Se escuchan IUIO, 

dos, tres tangos. Mientras tinto, Los Angeles de la Noche se comunic:an 
entre si por la banda civil: 

·10-17 (asunto urgente). (VER ANEXO 6: Códigos de Bllllda Civil) 
Aqui Alas Doradas. Cambio. 

·I0-4 (enterado) reportándose Viento Nocturno. Cambio. 
·Reportate con Jorgito. 10-42 (accidente de tránsito) en 
el Periférico. Urge localiur familiares de los heridos. 
Cambio. 

-10-4 (enterado) cambio y fuera. 

Inmediatamente después, en cambina, Erasmo del Real, locutor de 
Ustedes .v No.~otros, recibe una nueva llamada. Se trata de uno de Los 
Angeles de la Noche que ha localizado a la familia buscada. El taxista reporta 
que • en casa de los Allende, y la hermana del herido toma la bocina para 
comwüc:arsc con Jorge Manuel Hcmández. El héroe queda en el anonimato, 
pues jamás se menciona el nombre del taxista que sirvió de enlace entre el 
propama y la familia de un herido, para prestar un servicio. 

La fmnilia del accidentado ya está enterada y se dispone a ir al hospital. 
La llllor social del programa queda abierta para las necesidades de ayuda que 
se sipn presentando durante la noche. 



El Anpl de la Noche lllÓIÚlllO, pmt6 .ip mú que IUI lll'Viciol .como 
tuim, prestó. ayuda a .iauicn en problema sin RICl'bir siquiera un 
reconocimienlo por la ndio. 

Uatedu y Noaalrm COIÜlú IU emisión normal, ea la intclipncia de que, 
cluranle la dunlci6a del propmia, se squinin recibiendo nueva lllmadu de 
IUXilio; .ip1111 má pws que oau; 111115 con solución hunecli• y o1ra de 
los que no se conoce IU sepimiento porque el honrio de trllllmÍIÍÓll 

termina. 

Halri c:uos que ocupen todo el espacio del prognma; lo que dependerá 
de la importucia o la seriedad colÍ que Jorge Manuel Heméndez trlle el 
aunto, o el entuliMmo que tenga por demostrar .i auditorio y a lu 
llltoridades lo "oportuno" que es 1U propama y el poder que tiene ~l. a travá 
de la radio pn cmialiar y buscar soluciones a los problema de la 
ciudadanfa; y continuar, como el slogan de la emisión lo dice, con "LAS 
RELACIONES HUMANAS DE USTEDES Y NOSOTROS" ... 



NOl'AI 

l. C&.Dm Quiroz. Mlltlla S... Telil: P1rfll SocloecatttMllco dll . 
Tarl.do m 11 Dl#rlto Fldlrol. (Máioo. lllliwnidld n.-icw, 
lMI). 

2. 11111 dllo lo allllavilw .............. laAlocúcida de 
~del Dillrito Fedlral (ARDF). "Expolici6a a la 

. ndioen Mdoleletm.porte•; par....._ queamdlmmM 
tldldipo que .. que llOIOlnl a.. alllavilw par ........ par 
...... el ele la ARDF. m lllUdio •-pallllci6a mayor a la .......... 

3. ~ .. CICllllductGr ... M...a lllndiDda. (30 dejalio ele 
1994). 

4. Pruanma a.diofdaico Veniadr.r, CGllducido por CIMlclia Cc'.lrdova. 
(24 ele mmo ele 1993). 

s. lbid. 
6. Enlmilm al conductor Jorp Manuel Hcrúada. (30 ele julio ele 

1994). 
7. Proanma Radiofónico VenDlls. c:oaducido por Claudia Córdova. 
•. lbid. 
9. Entrevista al conductor Jorp MMuel Hemáadez. (30 ele julio ele 

1994). 

111 
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4.INSTITUCIONES Y GRUPOS QUE 
INTERACTUAN CON EL PROGRAMA "USTEDES 
Y NOSOTROS" 

La interdcpcndencia de los seres hwnanos lleva a un número de procesos 
socilles importantes que promueven a la acción; entre ellas destacan la 
creación de normas de pupo, la confonnidad, la cooperación y la 
responsabilidad en el bienestar de los demás. Dado que estas fonnas de 
intencc:ión son circulares en toda la sociedad, ésta tiende a 
institucionalmrlas y a darles una expresión tangible a través de los 
orpnismos y dcpcndenc:ias gubcmamentales de servicio a la población, entre 
los que están las Delegaciones PoUticas y los cuerpos policiacos y de 
bomberos, entre otros. 

Sin embargo, en ocasiones, y dependiendo del grupo social, también se 
crean de manera independiente a las dependencias de estado; grupos civiles 
que llevan a cabo los mismos fines que éstas. Por lo que la intención de este 
capitulo es mencionar al81Jll81 de las más importantes instituciones y grupos, 
que interactúan con el programa u.~tedes y Nosotros, para llevar a cabo una 
labor conjunta de servicio social. 

Asimismo, apoyaremos la existencia de las instituciones, justificándolas 
como parte necesaria de toda sociedad. El objetivo no es analizar 
exhaustivamente estos conceptos, sino indicar cómo las necesidades de una 
población y el deseo de equilibrio del Estado, es decir, de mantener la 
llamada "paz socw"; llevan a la fonnaeión de los grupos de apoyo e 
inslituciones sociales. 



4.1, JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES Y GRUPOS DE AYUDA A LA COMllNIDAD 

"Toda socicdad 1wm111a tiene un coitjunto de necesidlldcs y un COIUunto 
de instituciones para lllisfacerlas" .(1) Asl, en nuestro pms podemos enc:ontr1r 
orpnismos ntatales y otros propillneme sociales; en la primera • 
enwentnll los plltidos y los órpnos del IOCIOI' público; en la y¡unda· 1C 

ubican los hospitales, universidades, centros sociales, entre oeros. 

De esta llllllCra, en nuestros dlu, la mayoria de los indi~ tiene 
c:ontlc:tO con las instituciones. Desde que nacen hasta que dejan de existir, su 
vida está lntimamente relacionada con organismos oficiales, sociales y civiles. 
Por ejemplo, se nace en las cllnicas, se obtiene preparación en las escuelas, se 
solicita ayuda en los centros sociales, se defienden los derechos y 
oblipciones en los sectores legislativos, se llevan a cabo ceremonias 
religiosas en la iglesia y se busca diversión en los centros culturales y de 
entretenimiento. 

Una de las 111Jyores preocupaciones de los gobiernos de todos los tiempos 
y de todos los lugares del mundo, ha sido el atender los problemas sociales 
que surgen, y darles una atención y servicio a los ciudadanos para tratar de 
resolverlos. 

Es un hecho que el gobierno tiene necesidades de infonnar a la población 
sobre sus actos y propósitos. Las dependencias de gobierno gastan grandes 
cantidades de dinero para insertar en los medios de comunicación: noticias, 
resellas y campaftas. No debe perderse de vista que esta infonnación tiene un 
carácter social; no cubre solamente una necesidad estatal, sino que se welve 
una obligación del gobierno para mantener informada a la sociedad sobi:e sus 
actividades. 

La sociedad confonne alcanza mayor complejidad, se torna incapaz para 
llevar a cabo por si misma su actividad de infonnación hacia el pueblo, por 
eso, e 



... Lu cuntionn que hllCCn a la existencia 
reproducci6n. fllncionamielalo y aesti6n de la 
soc:iedld, son lu instituciones especiales, que 
c:oqjuntamente asumen lu fllnciones polJlicu y 
c:onfiauru la inltaneia polltica.(2) 

La idea de sociedad que aparece detrís de dicha conCepción, es que áta 
no es un orden armónico,· sino por el c:ontrlrio, es 11111 realidad plinl y 
~va. 

En este sentido, las instituciones que tienen relación con el programa 
Ustedes y Nosotros son: la Secretaria de Protección y Vialidad, Cruz Roja 
Mexicana; lo que antes era la Cnaz Verde y ahora es el Escuadrón de Retelte 
y Uraencias M6dicas (ERUM); algunas instituciones privadu de emcr¡cncia 
que funcionan los fines de Semana; Cuerpo de &omberos, Policfa Judicial del 
Distrito Federal y f'olicfa Federal de Caminos, entre otros.(3) 

Por otra parte, el Distrito Federal está dividido en 33 sectores policiacos. 
Cada delegación polltica cuenta con dos sectores a excepción de la 
Clllllhtémoc, que tiene tres. Donde se hacen dos o hasta tres tumos de 
patndlas; dependiendo de los problemas de seguridad existentes en la zona 

· que abarca la delegación. En los cfrculos residenciales existe vigilancia por 
parte de la Policla Auxiliar que es contratada, aveces, de fonna 
independiente. 

Además, está la policía bancaria, que se ubica generalmente en las áreas 
industriales; asl como la Policfa Preventiva que labora en lugares con alto 
Indice delictivo. 



.U ·c~ALIZACION Y RISOLUCION DE PROBLEMAS A 
TllAVES DE LA RADIO NOCTUllNA 

Como ya 1e mencion6 aateriorÍnente, el pro¡nima U1tede1 JI NmOlrotJ 
recibe \llriu llamldls de IUXilio durlnte su emisión, las cualea 1e CIDllizln a 
lu imlitucionn CCllftlpClndien, ... que lea deil solución. En este sentido, 
la ndio act6a como un whlculo de enlace entre una penona con problema y 
lu aulOridadn o · 1u clependenciu de semcio a la comuniclld, pero en 
OCllionn, ~ nos comenl6 el periodista Joaquln Gutimez Nillo, la radio 
pnera un .W:io o ayuda directa al ciudadlno, incluso se •· que la 
emilión que conduce Jorp Mllluel, ha ayudado a muchas mujeres, que no 
cuentan con el senicio m6clico que proporcionan los centros de salud a sus 
afiliadoa, e incluso va'Íll de ellu han dado a luz a sus hijos en las mismas 
inatalaciones de Radio Fórmula. 

La radio deberia estar dedicada a otro tipo de cosas, 
y la autoridad deberla estar cumpliendo con su tarea 
en .la noche y a todas horas; pero como 
despaciadamente no cumple, entonces se hace 
necesario áte tipo de programas. (4) 

No obstante, consideramos que la radio puede llevar a cabo otras 
ftulciones -no solamente las musicales e infonnativas·, como el servicio. 
social. Muestra de ello, es que en los sismos de l98S, la radio prestó todo 
tipo de ayuda a la población capitalina cumpliendo como nunca una 
verdadera función social. 

Ademú, vivimos en un pals donde el poder politico es insuficiente para 
Sltisfilcer las demandas de la sociedad, por ello, deben existir más 
alternativas a los problemas de la ciudadanla, que los que o&ece el propio 
¡obiemo, y la radio puede ser una excelente alternativa. 



En el Dimito Feclenl exillen 400 clemlndu di.ria 
por diwnos elelitol, pero en ·ralidld no reftejm la 
lituiición .... ele la ime¡uriclad pública, pues llO 

tocios los robos que owrren al dia, 1011 

denunci8doa.(5) 

En efecto, en una ciuclad tan anncle y poblada como la nunlra, existen . 
nUIDll'OIOI problema econ6micos, IOCÜI, educ:llivot y ele MMciot. 
Alpectos que deben emr en manos ele lu imtitucioaet, ya que tienen a su 
c.., el bienemr ele la sociedad; sin embaqo, en varias oc:uiones, hemos 
sido testigos de la falta e1e atención y nqlipnc:ia de aJaunos de sus 
miembros; por lo que \1811 perdiendo credibilidad, y en c:onsecuenc:ia, los 
ciudadanos prefieren acercane a la llldio. 

En la noche es perfectamente comprensible y 
necesario que la radio preste IUl SOl\IÍCÍo social al 
auditorio. Pienso que el SOl\IÍcio esté eliminando un 
poco el Indice ele burocratismo y ele injusticia que 
existe en las instituciones públicas, por lo que la 
radio se ha convertido en algo más que una ventana. 
(6) 

De esta manera, a través del programa se canalizan los problemas a las 
instituciones, y posteriormente, por medio de la emisión se sabe que las 
dificultades son atendidas, ya que las personas que en un principio llamaron 
para solicitar apoyo, se comunican con el conductor para agradecer la ayuda 
prestada, manifestando que su conflicto file solucionado satisfactoriamente, 
gracias a su orientación. No obstante, como ya mencionamos en el capitulo 
conespondiente a Ustedes y Nosotros, no se tiene una estadística real de los 
cuos que si han obtenido respuesta positiva de ayuda, asl como tampoco se 
sabe a ciencia ciena. qué tenga que dar a cambio al programa, la penona que 
recille la ayuda. 



U. VINCVLACION COMUNICATIVA iNTRE EL PROGRAMA. 
LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES 

El IJIOl'llll& U1tede1 y Na1otl'OI, como bemol cletectado a lo lsp del 
eltUclio de Cllo, poue .- vinculac:ión comunicaliva -muchas do lu veces 
indinlcta o modiada via telefi!aic8-, con inltitucioaes y grupos do ayuda a la 
IOCiedad c:Ml. 

Estos CClllfonnan, m IU mayoria, Pllfe dol ..,..._ do Emdo crcaclo a fin 
·de alellder lu domlDdas de la pobllci6n y canalizarlu J*8 bQlcar una 
annonla en ella. 

Tanto pupos civiles como instituciones públicas están orpnizados y 
mpondcn a cieno tipo de peticiones, entre ellu destllcln los hospitales, que 
pmtm scrW:ios m6clicos; lu orpnizac:ioacs do rescate como la de RllClle . 
Alpino y Bomberos, que atienden tambi6n !Mdicamentc, y lu Dclcpcioncs 
Polltic:as que prestan diversos servicios do auxilio a la comunidad, y de 
llll1ICl'll gralllita. 

Pero además de estos, existen grupos civiles que tambi6n han sido creados 
con los mismos fines: hospitales particulares y organizaciones cuyos objetivos 
son otros, pero que en cuo do emergencia auxilian a la población. Se trata 
en este cuo particular, de los taxistu Angeles de la Noche, Grupo 9.70; que 
c:olaboran directamente con el programa de Jorge Manuel Hcmández, 
atendiendo al llamado del conductor. 

Generalmente la relación de dicho programa radiofónico con las 
imtituciones . públicas es de cordialidad, según palabras de Jorge Manuel 
Hemmdez: 

Cuando lamentablemente nos encontramos con 
elementos que no son fieles a ellas (a las 
instituciones públicas), ni al pueblo, los exhibo en 



el .,...... -aal de ficil., y lllldulco CI error pn 
que lu .atu IUtoriclldea se den cuenta y conij111 los 
problema de burocnllilmo. (7) 

Pero tal declnción nos lleva a pensar que en realidad la re~ del 
proa¡w con lu inltituciaacs, no es wnladetlmeate afectiva, pua el milmo 
Jorp Mmmei hace alsde de IU manera de tnlar a lu alllOridadea, y 
penonalmeate, bemol detectado en los monitoreos efectuados y en la 
omvación direcca de la emisi6n del ,,..... su manera pnpotente y 
.-., en muchas ocuioaes, pll'8 tratar a los filncionarios públicos a fin de 
..._unsemcio. 

Jorp Manuel Herúndez hace uso de un poder que ~l mismo se atribuye 
· par m putic:ipaci6n en un medio tan importante a nivel social, como lo es la 

radio, y por lo mismo, se toma el derecho de criticar severamente e incluso 
repllar públicamente a lu autoridades; olvidmldose, en muchas ocasiones, 
del respeto que le merece su público, incluyendo a la misma autoridad. 

Entrevistamos a Jorp Manuel Hemández acerca de su punto de vista 
sola las instituciones públicas, a lo que respondió: 

Las instituciones públicas no son insuficientes para 
atender los problemas de la ciudadanla; más bien 
son irresponsables. No genenlizo, pero se ha 
creado una especie de antipatla entre las autoridades 
preventivas -dlgase Protección y Vialidad·, y el 
programa, porque les seflalamos sus errores y 
damos nombres... no a todas las instituciones les 
allfllda que les marquen sus CITOl'CS, y que además, 
se digan nombres, datos, horarios y denunciantes ... 
(8) 



Y 11 cieno. ReAlla inc6moclo,.. lu IUloridldel y ..... una tilla de 
fllllllO, que • les expc111p p(iblicmnenle; lin emlllqo, en ......... de Jorp 
........ ea la 6aica ...... hlClrfot filDciolllr y ...... a la polüci6n. 

Ea última declaración .. COlllrldice con la llamada "conlialidad", que 
exilte ealle inltitucionel y prosnma. Ali que no nos mta má que expoacr 
m llllllllo estudio,......_ propia~ al telpecto: 

La· inatitucioaea y pupas rnponden a los intereses del Estado por 
.....- la paz y annonla de la sociedad; sin embaqo, muchos de los 
miemllroa que la inlelfm no respoaden a dicho objetivo, por lo que surpn 
orpnizaciones civiles cuya primera intención no ea la de ayuda a la 
poblaci6n, como en el cuo de Los Anplll de la Noche, pero que colabonn 
,.. brindarle un ICl'Vic:io, a traW. del propama U&tedes y Nosotros, por 
lulbcne erado enn estos, una rclaci<ln de coopcnción y asistencia al 
auditorio; lo que nos babia de un refUcrzo del status que posee tanto el 
conductor, como el programa y los taxistas, por dicha labor, 

Por lo tanto, es solamente una cuestión de intereses y prestigio, la que ha 
llevado al programa a vincularse con grupos e instituciones, y que lo ha 
mantenido como un programa de servicio social dmante más de 20 allos. 

Sin embargo, no debemos dejamos llevar por el servicio social que presta 
el programa. para pensar que lo rcalim con fines altnJistu, pues como ya 
destacamos en los capltulos segundo y tercero de este estudio; Ustedes y 
Nosotros no deja de pertenecer a la Organización Radio Fónnula, cuyos 
intereses, como nos lo dijo el jefe de producción, Gabriel Nuftez, es aumentar 
el nivel de audiencia de los diversos programas y cubrir cada vez más, un 
número mayor de oyentes, consumidores potenciales, por supuesto. 



NOTAS 
l. Ploli. JOÑ Antonio. COlllrmlcacldn e Info,,,,acldn (M6xico, Trillu, 

1990), p. 21. 
2. lbicl. p. 22. 
3. Datos oblenidos en entrevista con Jorp Mmuel Hern6ndez. (26 de 

"°"°de 1994). 
4. Enlmilta al columnista y Conductor de nidio JOlqUln GUli6rrez 

Niflo. {I° de muzo de 1993). 
5. Eatmista al inveatipdor Raúl Navarro. (27 de mayo de 1994). 
6. Entrevista al columnista y c:onduc:tor de radio Joaquln Gutiárez 

Niflo. ( 1° de 111117.0 de 1993). 
7. Entrevista al conductor Jorp Manuel Hcmíndez. (30 de julio de 

1994). 
8. Jbid. 
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5. EL SOCIOGRAMA APLICADO AL ESTUDIO DE 
CASO 

· En este APltulo se mostndn, por 1U1B parte, los esquemas convenc:iOlllles 
que hin sido eplic:ldos hasta la fecha en el estudio ele la comunicación en los 
medios, espec:ialmente los electrónicos; y, por otra parte, se veri el uso del 
IOCiolfllll8 como modelo innovador en el estudio de las redes comunic:atiYU 
dadas a partir del propama radiofónico estudio de caso, Ustedes y Nosotros, 
a fin de inscrumentar un nuevo esquema que defina de llWlCl'8 mis amplia los 
niveles de comunicación que se establecen entre los oyentes y los proJll'lllD8S 
radiofónicos de servicio social. 

5.1. ESQUEMAS CONVENCIONALES E INNOVADORES DE LA 
COMUNICACION 

Desde hace mucho tiempo, se ha intentado crear un modelo que pennita 
identificar y clasificar los usos y papeles que tiene la comunicación masiva en 
la sociedad. 

A Wilbur Schramm le interesó por ejemplo, analizar los medios de 
comunicación en el desarrollo económico y social; de donde distingue tres 
grandes funciones: 

a) La función de vi1il111Cia o centinela alerta. Consiste en informar a la 
población de un pals sobre los nuevos horizontes del desarrollo: es decir, 
sobre los cambios posibles para el mejoramiento de la vida. 



b) La t\iaci6n de ......,,. . Allrir ..... todo el pueblo la puerta al mundo 
... 8lllpllo del oaaocimienlo t6c:nico moderno y de los aqociol públicos. 

c) La filación ele poUlica. Conaiste en ayud8r a dncellcralim la toma de 
decilioael y promover la Pllticipaeión activa del pueblo: · 

A ellos ae les pide que acepten 11UeV01 objetivos, 
auows actitudes, nuevu COllulnbres, nueva 
retpOllUbilidad. Ello requiere tanto información 
como pcnuai6n. (1) 

Lo anterior sipifica que los cmabios sean discutidos tllllo ele 1111ba hacia 
...,.,, ele ...,., hacia arriba y de forma lateral entre la población y el 
aobiemo a fin de poderse tomar clecisioan pupales. 

La filnc:ión de vipanc:ia de los medios, seaún Wilbur Sc:hnmm, 
contribuye a que la población amplie sus horimntes y centre su atención 
sobre 11untos ele interá, importancia o peligro, aumentando sus aspiraciones 
y expectatiws y creando un clima favorable para el desarrollo. 

Para Schramm, los medios de comunicación masiva pueden ayudar sólo 
indirec:tamente a cambiar actitudes, alimentar los canales de c:omunicación 
interpersonal, conferir status, ampliar el diálogo polltico y hac:er que se 
cumplan 111 normas sociales. Asimismo, pueden contribuir de manera 
imponante en la educ:ación y capacitación. 

Por otta parte, Robert Merton distinguió entre los objetivos de la 
comwticación y 1111 consecuencias, que pueden ser "fllnc:ionales o 
d.isfunc:ionales" para la sociedad. Merton hace tal distinción derivándola de 
lo que llamó "ftulciones manifiestas", que corresponderla a 111 coasecuencias 
deseadas, y "funciones latentes", que se refieren a las consecuencias no 
deseadas o inesperadas. 



Tao pn Merton como 1111'11 LIZlrfeld, la tbnciones sociales de los 
alldias IOll tres: 

•) Conferir o lqitimlr ltltUI 
b) La imposicióa de nonnu IOCWes 
e:) La di1func:ión nsc:otiudora 

Estos dos estqdiot. cOllliclenn que aunque loa mediol de c:omllllÍCllc:ión 
.· aumeman el nivel de la infonuc:ión de la población. 

actúan como un nan:61ic:o IOCial, tnnsfonnmdo lal 
enerpu de loa hombm de la pmtieiplción ac:tiva 
en c:ooocimiento positivo.(2) 

ffuCa el momento, lu fimciones menc:iOlllldas han sido atribuidas mú a 
los mdios que al proc:ao de la conumicac:ión. De donde se desprende que 
los usos más comunes que la sociedad hace de la comunicación son: 

a) La función de vigilancia, que mantiene a la población informada. 
b) La func:ión politica que pennite la participación en las decisiones 

sociales. 
c) La función de interpretación y prescripción, que detennina normas y 

directivas. 
d) La función de ensetlanza, que aumenta el conocimiento. 
e) La función de recreación y entretenimiento, que proporciona placer 

y gozo de ciertas situaciones estimulantes.(3) 
t) La concientizac:ión, Según Pedro Freire (4) demostró cómo las 

penonas acríticas pueden modificar su visión hacia los acontecimientos 
históricos para descubrir potenciales y limitaciones de su cultura. 

g) Diilogo pueblo-gobierno. Esta función observa a la comunicación 
existente entre el pueblo y el gobierno para su complementación de los 
canales poltticos (leyes y partidos), y administrativos (impuestos, burocracia). 



h) Cataliaci6n· del cllllbio IOCill. Aqui la comuaiclloi(Jn ayuda a 
dinamizs el cambio IOCial mediante la influencia de llUOVOI Uderel O el 
IUqilniento .de COlltnldic:cionn y ooallictol llllre OCl'ol. 

La pllllificaci6n de la comunicación .,... una 
IOCieclld libre, abierta y IOlidaria, debe mpelm' la 
nahnlua compleja y pn>fbnda de la comunicación, 
ui como m orpaic:a relación con la psicolos'a 
inclMdual y la cliMmica IOCial.(5) 

Al respocto, c:lbe mencionar que en nuestro estudio de cuo, el propama 
Uatede1 y NMotro&, como H Yió en el c:apitulo anterior, establece .... 
atncba relación entre diversas instituciones públic:u y privadas, y no se 
dnendende de su compromilo IOCial, por lo que el lldlisi1 comunicltivo que 
1e propone mediante el uso del soc:ioanma, debe tomarse como una nueva 
aproximación hacia la radio y sus contenidos, que nos Uevari a un estudio 
más preciso de la comunicación masiva, sin llepr a abarcar su estnx:tura en 
relación a medios, instituciones, públiw y taxistas; es decir, no se destacarín 
aquf las cualidades de la radio con respecto a otros medios, ni de ninguno de 
los elementos antes mencionados, como grupos independientes al programa; 
debido justamente a las variaciones que pueden darse entre estos, 
dependiendo de cuestiones contextlllles y situacionales. Sin embargo, se 
busca proponer wi nuevo instrumento para el análisis de las relaciones 
comunicativas que se desprenden de la radiodifusión. 

Esto significa que el análisis a través del sociograma, sólo anoja datos 
precisos con respecto a una sola emisión del programa; pues en virtud de que 
cada solicitud de auxilio da al programa Wl curso diferente todos los dias, no 
es posible aplicar un modelo icWntico para todas lu emisiones; lo que 
constituye una limitación en la aplicación del sociograma en el estudio de la 
radio. Sin embargo, éste puede ser desarrollado posterionnente, para su 
mejor manejo y uso en futw'as investigaciones, haciéndole las modificaciones 
convenientes para cada caso. 



Biiia el momento, 16lo hemos visto en este capitulo, que la comUllÍCICión 
•da en la sociedad en forma ele divena fUnciones que ,dependen ele una 

· _... cl!s cOlltellicb e intenciones. sin deju ele ledo el nivel o pupo en el 
que ftlnc:iona, ul como el contexto de la relación comunicativa, para ser 
liev.da a la prictica mediante los medios, en diferentes ftujos comunicativos. 

Los niveles corretpOllderla a la comunicación de una persona COllligo 
misma -que no enlrlria en la comunicación masiva-, de dos personas entre si, 
de illlivicluos dealro ele un snipo, ele pupos entre si, de orpniaciones entre 
ú; y a nivel macro, de naciones con naciones. (6) 

Con respecto 81 contexto, Bordenaw y C~ mencionan tres tipos en 
los que la comunicación tiene lupr: formales, informales y semiformales. 

En el primero se encuentran aquéllos en los que. existen códigos 
~idos como en el caso ele los rituales; en el segundo se incluyen a 
los medios ele comunlcación masiva, el folklore popular y las manifestaciones 
que • pian por códiaos establecidos sólo por la costwnbre. Y, el tcn:ero 

· ocupa una posición intermedia y esti sujeto a conttol social. Asl por ejemplo, 
se considera wlpr utilizar palabras antisonantes en una convenación; esto, 
porque la sociedad en su conjunto lo ha decidido de esta manera. 

Ahora bien, 

Se entiende por ftujos de comunlcación los diversos 
patrones de producción, difusión, recepción y 
utiliz.ación de mensajes.(7) 

Entre estos ftltjos existe una variedad muy amplia; sin embargo, para 
nuestro estudio mencionaremos los más convencionales, que fueron tomados 
del texto "Planificación y Comunicación" ele Juan Diaz Bordenave y Horacio 
Martina Csvalho. 



·FLUJOS UNILATERALES. 

En ella cateprla ndln inc:luidoa lqUlllos Rqjol ~por la t\aente 
que emite los ....... dejaado en los receptom el control y U10 del mino. 
Aq1d exiltell pocll opoltUllicWea de rcalimcntllción. 

Clben dentro de ata Clle¡oria tocios loa medios de c:omvnicacilln, tanto 
eleclrónicol como escritos, por Devine a cabo una 

a) lrammili6n lbielta y muiva: 

aunque tabién se observe un 
b) Rujo individual selectivo, como oc:unc en los programas de radio 
especializados. 



c) Olroa listema es el de colecta y ctillClllÍlllc:iOO, en el que los ...... son 
llmldos por Ysiu ftlentCs a un lupr c:cncnl donde ac · orpnizan y 
limplificlll; y más taldc ac diseminlll a travá de ÑClltel o c:analcs. 

e 

Ea cale esquema vemos rcftcjlda fielmente la labor de los taxims, 
Anpln de la Noche y del auditorio (ftientcs). cuando envían sus ~ 
solic:itllldo ayuda en un caso de cmergcnc:ia al programa U'tede!I y No11otl'O!I 
( c:callll), cuyo conductor organiu la información rcc:ibida para a su vez, 
solicillr ayuda mediante la radio (canal), a las instituciones encargadas de los 
c:uos correspondientes. 

d) El ftujo en varias etapas. En cate caso los lllCRl8jcs se ori¡inan en una 
filcntc que los en~ a diferentes tipos de intenncdiarios. 



En nte tipo de ftqjo, el control del proceso se ve influenciado por loa 
inlermecliaiol, que pueden - lideres de opinión, penollll localn que 
poiecn modios de recepción o que ocup1111 posicionn Clb'ldaica en una 
COlllllllidld .-a dianlluir la inf'onnllc:ión (es el cuo de pel'IOlajea sociales 
como los comercilntes y peluqueros, entre otros, que reciben el nombre en 
inaWs de galekeeper). Pll'a nuesuo estudio de cuo, estos ~ son 
quienes infonnlD a ollol ele la labor socill del propmna y les 11C0111Cjlll 

ICUdir a él en cuo de emeqencia. Esta misma c:arac:terilllica podemos 
encontrarla en monitores de grupos radiofónicos, lllimadorn, c:adenu ele 
radio y televisión. 

·FLUJOS MULTILATERALES. 

En esta cate¡oria est6n contemplados los flajos en donde no existe una 
fllente domilllnte porque todos los elementos inmersos. controlan la emisión y 
ditUsión ele los~· 

•) Di6logo interpersonal 

b) Interacción localizada. En donde el sistema consiste en la reunión de varios 
personajes que se reúnen en un lugar especifico para intercambiar idea y 
experiencias, a la vez que planean y evalúan sus acciones. 



Ea elle nquema se incluyen reuniones de dilCUli6n. foros ndiofónicos, 
..... etc. 

Tmto la ndio, dentro del prosrama Ustedes y Nosotros c:omo Los 
Anples de la Noc:he y lu instituc:iones públic:as, pertenec:en a esta 
intcnlCc:ión localizada c:omo arupos sepndos e incluso c:Ullldo IOll evaluadas 
la acciones c:oojuntaa. 

Volvemos aqul a h trilopa radio-taxistas-instituc:ionea. en donde se lleva a 
c:abouna 

e:) interac:c:ión interarupal 

• • 
ea donde dos pupas o más intercunbian mensajes, ya sea de manera direc:ta 
o a través de medios tec:nológic:os. 

5.2. JVSTIFICACION DEL VSO DEL SOCIOGRAMA 

El aúlisis de redes es un método de investigación para identificar la 
-.:tura de la c:omunicac:ión en un sistema. basado en el análisis de los 
fhios comunic:ativos. 



.Dicho ID6lilia 11 úül. pll'8 obMrYir la realidld exiltente, y IO llA 

especlflclmllll p1111 idenlificm' pupos dentro de orpniacionll y pll'1l 

.,..... roles de comuaic:Kión claves, como lo son los Udetel de opinión. 

Se ha decidido el uso del sociopama para el lftálisis de ftujos 
COlllUllÍCllivos en el proanma Uatede6 y NMot106, por las lipientet 
~: 

·El sociopna describe p6ficamente, la estructura comuniclliva del 
proanma. 

·Describe las c:mic:terfslicu de los pupas que intervienen en el proarama 
dunnte un c:uo de emer¡enc:ia. 

·Ayuda a identifics a los miembros con mayor participación e inftuenc:ia 
en la labor social. 

·Implica las bues para una reorientación de los prognmas radiofónicos. 

·Describe cómo se da la comunicación dentro del prognma. 

·Pelmite identificar si en realidad, existe W1ll participación del auditorio en 
la nidio. 

Sin embargo, para que el uso del sociograrna sea efectivo en el estudio de 
la nidio, debe aplicarse periodicamente, pues los resultados que arroja son 
muy espec:lficos en tiempo (durante la transmisión de Wl programa en 
determinado dla), y en espacio (para un único caso de servicio social); en 
Wtud de que cada producción radiofónica tiene sus . maaiccs únicos y 
singulares. . 

Este estudio se efectúa: 



l. Jclencificando pupos en el siltema total y 
oblervudo cómo ntu subc:ateplu úectan el 
compoltlllliell de la comunicación. 
2. ldentilicllldo al¡unos papeles espec:fficos de 
comunicación que pueden ser enlKes, puentes o 
esm aillldos. 
3. Midiendo ciertos fndices estructurales tales como 
inteanclón o conectividad de la comunicación en un 
IÍltellla.(8) 

El llllálisis de redes ha sido aplicado a la comunicación orpnizacioaal y 
no hlbia sido utiliz.ado antes para el estudio de los medios electnWcol de 
comunicación muiva, como la radio y la televisión, porque el modelo que 
pra• ,......,. tendria que ser adaptado cada vez, dependiendo de los sucesos 
diarios en mia emisión; por lo que seni utilizado en este capftulo para el 
aa61isis de redes que se oblcnia en el programa radiofónico U.•tedeJ y 
Nmotro.r, y se adaptR a las necesidades requeridas por el mismo estudio; 
considcnmdo que merece algunas modificaciones -en cuanto a que se 11plica a 
un grupo (el programa), en el que interactúan otros grupos, que, en este caso 
son los taxistas y las instituciones·, y no a uno sólo de ellos como se realiza 
en su aplicación a la comunicación organizacional. 

Cabe destacar que dichas modificaciones serán útiles para el mejor manejo 
del análisis de redes comunicativa en el caso particular del programa 
UstedeJ y NoJotros, ya que éste constituye la parte central de nuestro estudio 
por el servicio social que se detecta en él. 

A continuación se enumerarín los pasos que se seguirán en el análisis de 
redes de un propama radiofónico, de acuerdo a nuestro propio criterio, en 
virtud de ser el primer análisis, de que se tenga conocimiento, dirigido a la 
proclucción l'lldiof'óilic:a. 

1. Primeramente, se obtuvieron datos sociométricos, es decir, se observó 

e 



la IÜci6n quo existe entre los miembrol del ~ U&tet#1 y Na1otrm, 
llt camo aqu6lla que exilte Cl\lN los elementos que intervienen en la emiti6n 
(falidlta, público, ialtitucioaea), a ftn de conocer cómo se deunollan las 
redel OCllllUlliallivu ealre ellos. 

Bite pao se llevó a cabo mediante la obserwción y seguimiento de la 
emisión duranlo -a man. De ato se acordó tomar como modelo, tres 
nocbea de lef\lic:io social, no comecutivu, y en diferentes dlu de la 1e111111a. 

El primero de ellos, un viernes de quincena, en donde se supone ocurren u 
Ullllldol de auxilio por el hecho del tan acostumbrado "'Viernes soc~", dfa de 
fieáu casi obliptorio para quienes reciben su sueldo semanal o 
quinc:enalmentc, y que se ha convenido en todo un rito en la cultura del 
mexicano. 

El lepado prop1111a se ubicó de iaual manera im Yiemes. pero no de 
quincena, pues esto disminuye notoriamente los casos de servicio recibidos 
en el prognuna. 

Y, el tercer prognuna se decidió en ella martes, debido a que en el 
tnnl4:UrlO del prognuna existe wia secc:ión (~se dla), de orientaciónjuridica a 
la población, en la que participa un abogado que atiende y aconseja a las 
personas que llaman durante el segmento para exponer sus casos. 

Asimismo, los datos se obtuvieron gracias a diversas entreYistas 
efectuadas al conductor del programa, por su papel de coordinador en los 
casos de cmerpnc:ia; a Los Angeles de la Noche, Grupo 9. 70; por su función 
de enlace entre el programa, el público y las instituciones; y al sondeo de las 
llllllldu de S.O.S. que se reciben en dicho programa. 

2. Estos grupos existentes en el proceso, fueron identificados del programa 
porque multan ser loa que mantienen una estrecha comunicación entre si, 
desde que es recibida una llamada de auxilio, se can&liz8 y se busca su 
. solución en al811118 institución. 



La idealifiC11Ción de dichos elementos 1e lopá, má lldellllte en nuatroa 
etqllCllllll, por la representación visual de los petrones comunicativos, ui 
como de los elementos, uipindoles un súnbolo. 

3. Los pupos identificados detenninan el pado en que se com1po11den, 
a decir, se observa su "!ación entre si y de qué manera se dan los ftujos 
comunicativos; mienlru que el estudio soc:iom6trico determina la realidad 
diaria de los flujos reales, pues como 1e lnencionó c:on anterioridad. el 
soc:iopmna tiene la particularidad de lllOltl'8mol la c:orrespondenc:ia de 
m-nicaciones en un tiempo y lupr determinado, a dec::ir, en c:uos 
especfficos, que en esta oc:uión ser6n lu tres noc:hes de servicio soc:ial. 

4. El análisis de redes puede llevs a diversos resultados en su aplicación a 
nivel de comunicación institucional, pero en lo que se refiere a nuestro 
elladio de caso, resulta de utilidad para detenninar el comportamiento de los 
elementos o IJIUllOl lislados que intervienen en el proceso comunicativo, pero 
que no se les otorp una importancia igual a la de otros elementos, o que no 
se comunican como deberlan, o con quienes deberian, en una emisión 
nocturna. 

Estos elementos pueden ser, como se verá más adelante, el auditorio del 
propmna y la telefonista. Asúnismo, este análisis servirá para seftllar en qué 
momento, es necesario crear puentes o uniones para integrarlos al proceso 
c:cmmic:ativo. 

5.3. DEFINICION DE CODIGOS 

Pua comprender mejor la realiución del análisis de redes, debemos 
detenninar y definir los códigos a utiliz.ar en el soc:iograma. 

La identificación de los elementos que intervienen en el proceso 
c:omunic:arivo de Ulltedell y No1Jotro1J, se da a traws de los siguientes 
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c ....... coaductoM:oordi del proanma. 
L. pn ocroa loculonl 
ll. p11a el repaitso en molo . 
. A. p11a.los Wcillu Aqelea de la Noche (IUll o no del Grupo 

9.70). 
l. p11a las imlitucioaes (en cada cuo se mencioan el nombre 

de la ÍllltÍtución c:omspondiente) .• de ayuda a la sociedlld 
cMJ . 

........ público. 
E, pn los npeciültu que orientan 11 escucha en sitUllcioan 

coacretu. 

ca deshlcar que estos elementos no intenictúln siempre al mismo 
tiempo. 

Por otra parte, para el uso adecuado del soc:iopama, se medirin lu 
si¡uientes variables y se diapanlll'án en una presentación visual como sigue: 

l .Dircccionalidad de las relaciones (mediante flechas). -
2.lntensidad de las relaciones. Tono de voz. Por medio de rayas tenues o 

grue111(- -). 
3.Estabilidad de las relaciones constantes( ---). 
4. Función de la c:omunicac:ión, mediante slmbolos g~c:os: 
O cuando sea informac:ión ( - ), 
O c:uando se refiera a comunic:ac:ión (incluso mediada por el telefóno) 

<-> 
/::i cuando se trate de difusión ( ~. 

En laa tres noc:bes en las que se anlliza el flujo c:omunic:ativo durante 
ac:c:iones de servicio social en el programa de radio. se tendrán en 
coasidención la intenaidad de las relaciones entre el c:onductor y alguno de 
los otros grupos o público; asl como los tonos de voz que utiliza para 



cliriaine a cada uno de ellos, pues depende, en lll'lft medida de dicho filctor, 
la deftnición o no de los conhlctos verbales, como nnladeramenle 
1ipifiativoa para nuestro estudio; ya que noa ayudará a recoaocer la ac:titud 
de Jor¡e Manuel Hemíndez hac:ia los elementos que intervienen en el 
propama, y al mismo tiempo podri identificarse en qué momento se hac:e de 
WI caso de senicio social, algo sensacionalilla. 

Además, es importante detennirw el tipo de c:mal que se emplea para la 
COlllUllic:ació: teléfono, micrófono y aparato rec:eptor de radio. 

En este punto hemos eliminado la banda civil, puesto que lu 
comunicacionei por esta vfa, sólo ocurren entre los integrantes del lllUPO 
Anaele• de la Noche, y no es posible c111111tificarlas por la amplitud del lllUPO· 
porque la comunicación entre ellos es solamente dirigida a casos de 
emer¡encia, y ocune en circuito c:errado, inac:c:esible a nuestro estudio. No 
obstmte, dicho pupo de taxistas si entra en la esquematización del 
sociopama por su interrelación con el resto de los elementos del programa, y 
por su importante papel de enlace entre estos. 

Otro factor importante en el análisis de redes de las tres noches de senicio 
social radiofónico, es la reciprocidad de los contactos; es decir, las respuestas 
que cada uno de los grupos recibe de su interlocutor, y en qué medida dichas 
respuestas contribuirán al real seguimiento, canalización y solución de un 
probaema. 

Cabe recordar que el soc:iograma se construyó con base en las entrevistas 
practicadas, tanto al conductor de Ustedes y Nosotros, a algwios elementos 
de Los Angeles de la Noche y a algunos de los radioescuchas. Ali como a WI 

monitoreo previo, de la emisión. 

Es importante mencionar además, que dentro del propama, los mensajes 
que hemos c:oasidendo como COMUNICACION, ealellderemos a aquellos 



.._... que lleven una reln>llimenllción ya aea entre penonu o pupos; y · 
que puede .. direc:ta (en penoaa), o mediada (Via telef6nica). 

En cuanto a INFORMACION, diremos que son aquellos ........ que se 
dan al aire sin espers una respuesta. pero de la cual los millllOS locutores 
pueden bac:er c:omenllrioa. Es el c:uo del nolic:iario Tocio el Mundo a las 
Doc:e, y los ICOltea infonllltivos de cada media hora. 

En cUIDIO a la DIFUSION; nos referiremos asl a los ........ que no 
c:on1leven a una respuesta recibida en Clbina. Tal es el c:uo de las solicitudes 
de alaún tipo de SllllfC, pues esta respuesta la recibe el hospital o· 1a fiunilia 
del solicitante, y no direc:tamente el propama. Dentro de éste inciso t8mbiál 
entra la actitud que toma el c:onduc:tor de Ustedes y Nosolros, para demandar 
de las autoridades la ejec:uc:ión de un servicio social, aunque no mantenaa en 
ese preciso momento, c:omunic:acióa con alaún miembro de alauna institución 
o pupo, sino que simplemente lo clip al aire con la intención de que su 
comentario provoque una actitud de respuesta hacia terceras personas. 

5.4. EL SOCIOGRAMA APLICADO A TRES NOCHES DE 
SERVICIO SOCIAL EN EL PROGRAMA "USTEDES Y 
NOSOTROS" 

A lo lugo de este capitulo, ponemos a consideración el uso del 
soc:iopama aplicado a tres noches de servicio social en el propama 
radiofónico Ustedes y Nosotros; del cual hemos hecho un monitoreo y 
elegido de ahl los casos siguientes. 

Cabe mencionar, que para la primera noche, hemos hecho parte del 
anélisis, a los noticiarios y comentarios al respecto de estos, a fin de indicar 
en qu6 momento, y de acuerdo a nuestra propia definición, que ya se ha 
etpec:ificado durante este capitulo, se da una emisión de mensajes con 



Mlltido comunic:ltivo (no impolta si ad mcdi8do por el teNfoao), 
inforaultivo o de cliftasión; lo que IUprimiremos pn los dos lipieates dlu, 
en daade ÚIÚCmlelltC u tolnlr*9 en cuenta los c:uos que bemol c:omidndo 
de~soc:ial. 

Asimismo, cabe destacs, que lllllqUO no se especifique en los 
soc:iopwau de la primera y la ten:era noche al público (P), pmque no 
mmtiene c:omuniclción con el conductor, ato no lipifica que no est6 
recibiendo la inf'ormlc:ión que IO lrllllmite delde el IJl'Oll'Ml8. 

o a-e 

c-P 

o C/L_...,. p 

o C -P 

l 
L o 

PRIMERA NOCHE 

Reporte de un accidente con heridos 
pavos. Del reponero hlcia el propna. 
(Comunicación mediada por el teléfono). 

Solicitud de sangre. Del conductor hlcia el 
público. (Difilsión). No se espera una 
respuesta directa en el mismo prosnma. 

Se anuncian las marchas y manifestllCiones 
que habrá durante el ella. (Información). El 
conductor y/o locutor interrumpe la 
información, en ocasiones, pua hacer 
comentarios al respecto. 

Nota informativa comentada por el 
conductor con el locutor. (Información, en 
cuanto al público, y Comunicación entre los 
locutores). 
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Nota infonmdva con CCllllellllriol ,.. el 
público. (lnfOl'IDICión). 

I•. CASO RECIBIDO DURANTE LA 
NOCHE: El llpOltSO en moto llllna 11 
pqrama ... reports 1111 choque. 
(Comunicación entre el reportero y el 
conductor). Se din dlllol de los heridos. El 
c:oaductor comenta al aire los problemas 
automovitisticos que suceden IÓble todo, 
los viernes. (Aqul sólo M da ditUaión, 
porque se espera 111111 actitud de respuesta 
por lo menos de reflexión por parte del 
auditorio). Y el conductor solicita la ayuda 
de Loa An¡eles de la Noche 1111'8 loc:alim 1 

loa familiares. (Diftiaión de 11 noticia en 
espera de una respuesta de Loa An¡elcs de 
la Noche). 

El conductor trata de encontrar a los 
familiares de uno de los heridos, pero no es 
la familia deseada. (Comunicación mediada 
por el teléfono). · 

El conductor dice a un locutor, de manera 
directa, y al reportero, por medio del 
teléfono; que le den más datos del herido 
grave. (Comunicación). 

El conductor infonna al público acerca de 
lo ocurrido y de que no logra dar el 
servicio.(lnfonnación). 
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El conductor comenta al locutor el hecho de 
no IOClliur a los familiares y welvc a 
sofü:illr la ayuda de Los Anples de la 
Noche. (Se da Comunicación eDlre e y L, y 
Difilsión hacia Los Anpln de la Noche). 

C solicita a L mú datos del herido m6s 
grave, y al mismo tiempo difUnde el 
mensaje a los taxistas. (Comuaic:ación
Difilsión). 

e informa al público de seis s:eportes de 
autos robados. (Información). 

Un Angel logra la com1mic:aciónYla 
telefónica con un familiar del herido, 
quien comunica al familiar con C. Este 
ofi'ece su ayuda y la de los taxistas, 
incondicionalmente a esta persona del 
público. e verifica con su equipo, los datos 
del hospital en donde se encuentra el 
herido, y vuelve a ponerse a disposición de 
los familiares de la victima. 
(Comunicación). 

Un Angel de la Noche llama al programa y 
menciona que él fue quien localizó a los 
familiares del herido, y que la familia le 
ofi'ecla dinero, pero no lo aceptó. 
(Comunicación). Hasta ese momento se 
reconoce verdadcramcnte la labor del 



o 
D 

o 

tlXilta que inccrYillo en elproblelm. quien, 
de no blber llllllldo 11 JlfOll'llll8, ........ 
siendo un~ lft6nimo. 

e --.. R e IOticita m rmdial, 11 ,.,....., en moto, 
que • comunique 11 proanma. (Diftllióa). 
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R • comunica 11 prop1111a Yia telefóllicll. 
e pide nll&MlllCDle a R la dirección del 
hospital en donde• encueatra efherido del 
cuo lllterior . .Conaidonmos que en este 
momento, ya no es necewio insistir en el 
problema, pues ya est6 informada la flmilia 
del herido mú pave, e inchllo, ya se 
dirigió 11 hospital. Aqui ..,.-ec:en los 
slntomas mú claros de que la nota ha sido 
tratada de manera sensacionalista.
(Comunicación). 
R aprovecha el enlace c:on C, para informar 
al público de otro acc::idcntc. (lnfonnación). 
Se comenta al aire la "oportuna" 
intervención de su reportero en moto. 
(lnfonnac:ión). . 

Una persona del público llama al prosrama 
para dar la ubicación del hospital del 
ISSSTE, en el que se encuentra el herido 
del caso anterior. (Comunicación mediada 
por el teléfono). 



o e-• c informa a1 P que .. c:ontinuri c:on 1a 
prognmaci6n habitual. (lnfOl'llllCi6n). 

20. CASO RECmmo DURANTE LA 
NOCHE: C. a través del proBJ'llD8, diftmde 
una información en la que incita a una 

A c-.1 institución (La ProcUl'lldurfa de Juaticia del 

l/ 
Dillrito Federal). a que se comunique al 

o programa. preguntando de llllllel'll irónic:a 
"¿Qué son 5 kilosr' A la vez se solicita a 

L wa miembro del equipo, que se comunique 
c:on l. (Difusión y Comunicación). 

C comenta al auditorio y de llllllel'll 

o e__,., indirecta a la 1: "lmqfnesc usted... Wl 

' 
licenciado del MP con wa 16xico asl... 

A pidiendo 5 kilos". (lnfonnación y Difusión). 
1 

C logra la comunicación vla telefónica con 
1m alto representante de la PGJDF, con 
quien entabla wia conversación y discusión 
acerca de por qu6 a wa detenido por choque 

o e ....... se le piden S kilos de algo, para poder 
dejarlo en libertad. (Comwaicación). 

C solicita a R, vla radial, que se traslade a 
la Delegación A7.Capot1.alco, para averiguar 
qu6 son S kilos. (Difusión). Aqui se observa 

c-.R el trato, nuevamente sensacionalista que da 
e a los llamados de 

.. ./ ... 

e 
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auxilio que recibe en el propama, pun 
tnbim laza al .U., un ..._ directo 
Mcia el procurador, y en tono de nplo: 
"Selor Proc:indor, ¡Qu6 &lllldola le .... 
dllldo estu pntes!" (Difillión) .• Se cletec:ta 
UD c:uik:ter autorif8io que no debe 
.an'buine por si mismo un comunic:ldor·. Y 
continúa: "¿Qué la veraoena o la dipidad 
tambim se pesa en kilos? ¿El IJRl;li&io de la 
Proc:uradurla y el nombre del seflor 
procurador se cuantifican en kilos?'' ... 

C hace W1 llamado a los A para que quienes 
circulen por Az.capotzak:o, tambWn se 
dirijan hacia la Delegación y prepten por 
la penona que pide 5 kilos. Además, 
solicita a la penona que pidió ayuda al 
programa, welva a comlUlicarse. 
(Difusión). 

e intenta comunicarse a la Delegación, pero 
no lo logra, clitica severamente a ésta, por 
no atender los llamados telefónicos 
pudiendo tratarse de una emergencia. 
(Difusión). 

El representante de la 1 se comunica con C 
y le dice que está tratando el as1U1to. 
(Comunicación). 
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C c:omenta al P, que a Radio Fórmula si le 
e-- p interesa quién mide la justicia en kilos. 

c1nronnai:ión). 

Una persona del público llama a C para 
P - e felicitarlo por su proarama. 

(Comunicación). 

El representante de 1 llama a C y le pide 
datos sobre el detenido. c le su¡iere a 1 que o 1 - e lo haga él mismo sólo voedndolo. 

o 

o 

(Comunicación). 

c comenta al p la buena labor que 
desempeftaba un ftmcionario anterior a éste, 

C~ P que intenta resolver un problema y no lo 
logra de manera "eficiente'', como el mismo 
c lo dice al público. (Difusión). 

c ... 1 
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C logra la comWJicación con la Delegación 
(1), y reclama la actitud de uno de sus 
miembros al referirse a un embute con el 
término de S kilos. (Comunicación). 

Después de una discusión via telefónica 
entre e y miembros de la '· se aclara qué 
son S kilos. R es quien enlaza a los 
responsables en tumo, con C. 
(Comunicación). 
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C pide a R que le describa a la persona que 
solicitó el embute; y al instlntc indica al 
representante de la PGJDF, cómo proceder 
pn que esta pcnona reciba Wlll sanción. 
Actitud que de nin¡ún modo c:omsponde, a 
nuestro parecer, al trato que · m1 

comunicador debe dar a Wlll autoridad. 
(Comunic:ac:ión). A partir de este momento 
se mantiene 1U111 c:omunicac:ión vfa 
telefónica entre C, 1, R . (Comunic:ac:ión). 

C comenta al P, que no va a seguir 
pennitiendo que se le "tome el pelo". 
(lnfonnac:ión). Nuevamente se dio un 
tratamiento exagerado al caso, con lo que 
se manifiesta otra vez, la utili7.8c:ión del 
sensacionalismo, en este proSJ:lllla, como el 
recurso más utilizado que posee para llamar 
la atención del auditorio. 

3er. CASO RECIBIDO DURANTE LA 
NOCHE: Una persona del público denuncia 

p - e que le robaron las llantas de su coche 
estacionado afuera de su casa. c le indica 
qué hacer, pero no da mayor importancia a 
la llamada. (Comunicación). 

El único comentario que se hace al 
respecto, es que: "esto es lo que 
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Rlldio Fónnula me por su públic:o. Pmtlr 
IUI servic:io soc:ial". (lnfOl'IDIClión). 

4o. CASO RECIBIDO DURANTE LA 
NOCHE: Un A so c:omunic:a al proanma 
para infOl1Dll' al público de IUI inc:endio en 
1U1 merc:ado, al c:ual ya hlbl111 ac:udido los 
bomberos. (Comunic:ac:ión c:on e, e 
lnformac:ión hac:ia P). 

La penona del .,C,. c:uo, vuelve a 
c:omunic:arse al pro¡rama para dec:irle a C, 
que no la quieren atender en la Delepc:ión. 
c sólo le da el nombre de alguien para que 
la atienda direc:tamcnte, y despide el 
programa sin c:onc:luir el Jer. y 4o. c:aso. 
(Comunicac:ión c:on P). 

Como pudimos aprec:iar en la aplic:ac:ión del soc:iograma a la primera 
noche de servicio social radiofónico, se recibieron c:uatro llamadas de auxilio 
o de repones de inc:identes, para los que se solic:itó la intervenc:ión del 
programa en su soluc:ión. En los primeros dos, el c:onduc:tor hizo exc:esivo 
alarde de lo que Ustedes y Nosotros hac:e para dar c:auc:e a los llamados de 
auxilio de la población; sin embargo, aunque si observamos WI interés -en 
mw:has veces exagerado- por resolver los problemas de una manera rápida; 
también detectamos WI tratamiento de los suc:esos, es dec:ir, se le dedicó a 
c:ada uno de los primeros casos, IUI tiempo muy largo, lo que llevó a la 
supresión de gran pane de la programación. 

Pero este tiempo oc:upado para c:ada problema, a nuestto parec:er, resulta 
clemuiado extenso, pues c:omo describimos -aunque de manera breve·, en el .. _ .. ,,_..., .. ~ ..................... :9: 



cllrlmente clofinidos los puntos en los que et caso pudo Uber sido 
prácticamente cen'8do por et conductor, y sin embargo, no lo hizo, d6ndole 
una importancia de la que carecla, ya sea porque se habla lleaadc> a una 
solución o porque limplemente ya no ameritaba mayor comentario. Ali 
sucedió por ejemplo en el ter. caso, en el que los familiares ya estaban en 
camino hacia el hospital en donde se encontraba el herido y sin embargo, 
Jorge Manuel HemMdez aún querfa obtener mú datos de la ubicaeión del 
hospital. Y, en cuanto al 2o caso se refiere, detectamos una insistencia 
wrdadmmente eu¡erada por parte del coaduetor; al ínenciour los "5 
kilos". 

En este sentido, el caso se volvió sensacionalista. Y fue jllllamente en 
esos momentos en los que pembimos la disposición del conductor por 
mantener el interú de su público en el programa, como si mú adelante no 
fileran a recibir al¡pín otro llamado de auxilio. Por lo tanto, en los dos 
primeros casos de servicio social, éste si fue otorgado por el programa, poro 
con las caracteristicas de atención que ya monciooamos y, además, con 
verdaderos rasgos de poder manifestados por el conductor. Es lo que ya 
mencionábamos en el capitulo correspondiente al programa Ustede., y 
Nosotros; en donde el conductor se atribuye a si mismo un poder que la radio 
no le ha dado, y que sin embargo creo tener, y lo detectamos claramente 
cuando regafla, y habla irónicamente de algún funcionario o de alguna 
institución de servicio público, como fue en este caso la Procuradurla de 
Justicia del Distrito Federal. 

Cabe recordar, que para los casos siguientes, no incluimos, para la 
aplicación del sociograma, los noticiarios ni los comentarios al respecto; pues 
sólo los consideramos necesarios en la primera noche de anilisis, en viJ1ud de 
que quisimos detenninar ampliamente, en qué momentos se daba 
comunicación, información o difusión, durante la emisión de Ustedes y 
Nosotro.f. 
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SEGUNDA NOCHE 

Dunaite esta emisión, ae dio uesoria 
jurtdica al público, por lo que enc:ontnmos 
YmÍOICUOI. 

ler. CASO DURANTE LA NOCHE: Una 
seftora llama solicitmdo unon., pues le 
VIII a embarpr su cua por una deuda que 
tiene su hijo con un blnco. (Con,lunicllción 
directa entre el conductor y UD npec:ialishl • 
lbopdo-, y mediada por el teléfono entre 
estos y la persona del público). 

2o. CASO DURANTE LA NOCHE: Los 
inquilinos quieren despoj• al . clueflo de su 
departamento. (Comunicación). 

3er. CASO DURANTE LA NOCHE: 
Scftora que tuvo dos hijos durante su 
matrimonio. Se divorció y ahora su 
exesposo no le deja ver a su hija. 
(Comunicación entre C, E y P). 

4o. CASO DURANTE LA NOCHE: 
Muchacho al que despidieron porque tiene 
una enfennedad en· el oldo, y busca su 
reinstalación. (Comunicación entre los tres 
elementos). 
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5o. CASO DURANTE LA NOCHE: Una 
persona del público denuncia la existencia 
de mis de media tonelada de eohctes dentto 
de un mcn:ado; y que pone en peligro la 
vida de las personas que viven en los 
alrededores. (Comunicación entre c, E y 
P). El Conductor se muestra enér¡ico en IUS 

comentarios hacia el problema. 

Durante esta segunda noche de servicio social, los casos recibidos fueron 
atendidos directamente en el pro¡rama, en virtud de que se encontraba 
presente un abopdo, que proporcionaba sus conocimientos pua que a través 
de la emisión, el público pudiera obtener una asesorla en cuanto a problemas 
jurtdicos se refiere. 

El único momento en que el conductor de Ustede., y Nosotros se mostró 
en&gico, fue durante el 5o. caso, en donde Jorge Manuel Hemández comentó 
al auditorio el peligro y la irresponsabilidad de algunos comen:iantes al 
vender productos prohibidos por el Departamento del Distrito Federal. 

A continuación presentaremos el sociograma aplicado a la tercera noche 
de servicio social, en donde existen también, muestras de lo que es el 
servicio social radiofónico -en términos del programa Ustedes y Nosotros, y a 
los que no se les pone tanta atención como ocurrió en la primera noche. 
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~ 
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TERCERA NOCHE 

ler. CASO DURANTE LA NOCHE: El 
reportero en moto se comunica al programa 
pua informar que hay un 
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atropellado en . la carretera México
Texc:oco, y solicita la c:olaborac:ión de la 
Cruz Roja. (Comunicación mediada por el 
teléfono entre C y R, y Diftasión hac:ia la 
Cruz Roja). 

El c:onduc:tor del propama informa al 
auditorio acerca de un auto robado. 
(Información). 

2o. CASO DURANTE LA NOCHE: Un 
Angel de la Noc:he se c:omunic:a al 
programa. y reporta el choque entre wa 
patrulla y un minitaxi. Denunc:ia además, 
que el patndlero tiene aliento alc:ohólic:o, 
por lo que e muestra enojo y hac:e 
comentarios desfavorables para la policla. 
(Comunic:ac:ión y Diftasión). 

C se comunica vía telefónica con un 
representante de 1 (Dirección General de 
Protección y Vialidad), le c:omenta lo 
sucedido y lo induce a que actúe contra los 
patrulleros que, en sus propiu palabras, son 
"el primer mal ejemplo de la educación 
vial". Y agrega para el auditorio: "¡Cuidado 
con los policfas, que creen que tu calles 
son suyas!" (Comunicación e lnfonnación). 



3er. CASO DURANTE LA NOCHE: El 
conductor del pro....- nic:ibe una UllDlda 

o del hospital Femmdo Quiroz. del ISSSTE, 
1-c (1). pidiendo que se les ayude a lc>Cllim a 

los f'lmilisel de un herido pave, que al 
puecer file asaltado. (Comunicación). 

e solicita, vfa ndiofóaica, la ayuda de los 
· .Aqeles de la Noche, dindoles. los dilos 
Jlll1l que localicen 1 los filmiliares del 

e-A herido. (Difilsión). 

Un A llama al programa f>1111 comunicarle a 
e, que c!I va a ciar el servicio; 1 lo que e 
responde "Esos son mis mucbachos ... la o A-e comunicación hace milagros". 
(Comwlicac:ión). 

Finalmente se welve a comuniAr A con C, 
para indicarle que el servicio l(X:ial ya fue 

o A-C otorgado. (Comunicación) 

Durante esta tercera noche de servicio social, se recibieron en el propama 
divenu solicitudes de awúlio; sin embargo, no se les dio el trato 
sensacionalista que pudimos detectar en la primera noche, pues el tiempo del 
programa fue recortado porque se transmitió W1 programa especial, ademlis 
del noticiario; lo que hizo que el conductor tomara las notas de Wl8 manera 
mú lipn, e incluso no hizo mis comentarios al respecto, dedicando el resto 
del tiempo de la emisión, a la programación habitual de Ustedes y Nosotros. 



Sin cmblr¡o, no podemos dejar de llllo el comenm que. en el cuo 
númmo 5, Jorae Manuel Hem6ndez se refiere a Los Anples de la Noche de 
una mmera cm'illou, lo que no c:ormponde al tnto que le dio a 1110 de ellos 
dunmle la primera noche de semcio, pues como recordaremos, IC olvidó 
siquiera de mencionar el nombre del laxista que prestó ayuda en una 
emetp¡1Cia. y no lo recordó huta que el propio chofer se comunicó al 
pn>p1111a ,.... decir que ~I habla contribuido en otorpr 111 scrvicio 
desinteresado. 

Esto nos lleva a confirmar que en realidad, el servicio social radiofónico 
que CllillC en el prognma Ustedes y Nosotros, no responde realmente a lo 
que seria 1U1 lmlicio desintereslllo y altruista; pues c:omo pudimos detectar 
durante el análisis de las tres noches de semcio social mediante la aplicación 
del sociopama. ~ste se da bajo intereses comerciales y penonales. El 
primero de ellos lo observamos claramente, cuando Jorge Manuel Hemindez . 
hace l!nf'asis en que "éste es el servicio social que presta Radio Fórmula"; y 
en cuanto al seg1U1do, podemos afinnar que el conductor busca siempre el dar 
muestras durante la emisión, de su poder para movilizar a todo un srupo de 
taxistas, para resolver problemas sociales y para seftalar, incluso, a las 
autoridades competentes para cada caso; su deber para con el ciudadano. 

Dic:ha imagen, tanto del srupo radiofónico como de la persona de Jorge 
MlllUCI Hcmández, son apoyadas por los comentarios que se reciben del 
público vfa telefónica, y que siempre se muestran favorables luiCia el 
programa. 

Ademú, se destaca el poco interés que tiene el conductor del programa 
luiCia los taxistas, que se muestran siempre fieles colaboradores de él, y a 
quienes no motiva ni siquiera con una mención al aire. 

En lo que respecta al uso del sociognma al estudio. de caso, dedicaremos 
el siguiente apartado. 



U. CONSIDERACIONES FINALES AL USO DEL SOCIOGRAMA 

·Plltiendo de la lfinnllción de que tocios los pipos esün CltnlCIUnldos en 
un cierto número de dimensiones; cllllldo se trata de IDI sólo srupo, sus 
elementos; y cllllldo se trata de la relación entre dos o más grupos, alauno de 
ellol; la din6mica lliempre ca de intcrac:ción comunic:aliw. 

Dicha c:omunicllción ocurre ftec:ucntcmcnte cara a cara, pero en el caso de 
la relación entre lll'UP05, para la 51?lución de los problemas, que se solicita a 
travá del pro¡rmna U!tedes y Nmotros, 6sta se da gencralmcnto mediada 
por el teléfono. 

Cabe especificar que tomamos como srupos a los· taxistas, a las 
instituciones y al propama, pero del único de ellos que consideraremos a sus 
elementos, file de llftedes y Nosotros, ya que de los otros resulta dificil su 
consideración, en virtud de que son muy grandes, como en el caso de los 
taxistas; o diversas instituciones englobadas en un sólo nombre, según el caso 
que se esté tratando; es decir, puede tratarse de alguna delegación, de algún 
hospital o de una dcpendcncia gubernamental. 

Por otra parte, en esta interacción se percibe que algunos elementos o 
(llUpO, tiene mayor influencia sobre los otros. Algunos inician más 
comunicaciones, otros se consideran con más prestigio y tratan de dar una 
mejor imagen, aún a costa de exponer los errores de los otros, como lo hace 
el programa Ustede., y Nosotros, particulanncnte su conductor, hacia algunos 
elementos de cienas instituciones que no cumplen, según él, con su trabajo 
para prestar ayuda a la ciudadanla. 

De entre las estructuras de grupo que existen, quizás las que más se 
observaron durante la aplicación del sociosrama fueron: la sociométric:a, que 
explicaremos con más detalle, más adelante; la de poder, la de comunicación 
y la de representación. 



·ESTRUCTURA SOCIOMETRICA· 

Esta estruc:tura cubre las formas mú imponantes de sentimientos 
penonales de aprecio, indiferencia y rechazo; y se detecta principalmente, en 
el comportamiento del equipo de Uirtedeir y Noirotroir, tanto en su relación 
enlre ellos, como con los ottos pupas. Se aprecia una relación cordial y 
amistosa, incluso cómplic:c entre los intepantes del programa, cuando se trata 
de poner en evidencia a algún funcionario público y con respecto a los 
taxistas, se les trata amistosamente al aire, incluso, Jorge Manuel Hemúdez 
les habla con palabras cariflosas como "hijo", "esos son mis muchachos", etc. 

·ESTRUCTURA DE PODER· 

Ea ella, se percibe la distribución de la autoridad y de la inftuencia de un 
elemento o gn¡po sobre otros; y se aprecia en la inftuencia que tiene Uirtedes 
y Nosotros, y hablamos también aquf de Jorge Manuel, sobre los taxistas, en 
cuanto a que los hace participar de la acción en la resolución de problemas, 
convocándolos a ello mediante la radio y, por otra parte, sobre las 
instituciones al lograr que los servidores públicos, requeridos para un caso de 
emergencia, incluso se levanten de la cama para atender la voz del locutor, 
quien mueve cielo y tiena para lograr un propósito, que 
generalmente es de índole Personal y no social, en cuanto a que practica con 
las instituciones y grupos, un poder que él mismo se ha atribuido por el hecho 
de laborar en un medio de comunicación masiva. 

El hecho de detectar mediante sociogramas el poder de ciertas personas, 
es importante porque determina el status de un miembro o grupo, la fuerza 
que ejerce sobre los demú y su prestigio. La persona o personas implicadas 
en dicho status, se sienten más comprometidas en la tarea de la resolución de 
problemas, como pudimos detectar mediante la observación directa en la 
emisión del prolfllllll y como percibimos cuando entrevistamos a Jorge 
Mmucl Hernindez. Asimismo, estos elementos con poder, reciben una 



mayor pmte de lu recampmm IOCialet. que, en el CMO Pldiculs del 
proP-a son lu llllllldu que llepn a clbina para felicim o qnidecer al 
c:oliduc:tor por el servic:io soc:ial que tpm'elltemellle .,....., o que al¡una wz 
se recibió. 

·ESTRUCTURA DI COMUNICACION-

Esta se refiere a la c:omunic:ac:i6n que existe en1re los miembros de 1m 

pupo (Usterks y Nmotrm) o entre los diwnos pupas. El número y la 
direc:c:ionalidad, ul c:omo la distribución de los canales, . afec:ta el 
ftmeionamiento entre grupos, especialmente en la solución de eonflictoa. 

. Con mpeeto a este rubro, los soeiopamu efectuados en el apartado 
anterior, nos permitieron identific:s qu6 tan intensas y fi'ec:uentes son las 
relaciones entre el propmna, las instituciones y los taxistas noetumos; y 
detec:tamos que, en pneral, la eomunieaeión parte del programa Ustedes y 
Nosotl'OS, y sólo en poeu oeuiones son las instituciones quienes la inieian 
solieitando 1m servicio al prolP'IUJll. 

-En el easo de la relación pro(!l'llllll-taxistu, isuahnente es el primero que 
inicia, la mayorfa de las veces, la eomunieaeión; aunque en allWllS 
oeuiones, Los Anples de la Noche reportan accidentes o problemas 
soeiales al propama, a fin de que Jorge Manuel los eanalice e intente 
buselrles una alternativa de solución. 

Por otra parte, hemos deseubieno que la aplieaeión del soeiograma para el 
estudio de la radio, si resulta conveniente para delectar los puntos antes 
meneioaados; sin embargo, puede ser incómoda su utilización, en virtud de 
que se tiene que hacer 1m1 serie de esquemas para cada una de las emisiones, 
pues c:omo mencionamos a lo largo del capitulo, dichos esquemas sirven para 
analiar la pro¡ramaeión, ya que en el caso de Ustedes y Nosotl'OS, los 
llamadoa de auxilio, son los que determinan la dinAmica del programa y su 
relación comunicativa con las instituciones, los l'llPOS de servicio social y los - e 



La mdio por lo tanto, cumple en nuelll'O ntudio de caso, lu fimc:iones de 
COMUNICACION, INFORMACION, Y DIFUSION. 

En Ja primera, la comunk:ación se detecta clnmente cuando se lrlta de 
resolver al¡ún problema del auditorio, desde que se recibe en el propama la 
llamda de auxilio, ya sea por parte de alpina persona de la soc:icclld, de 
alpna instituc:ión o de al¡ún tuilta; huta que se canaliza; ul como durlnte 
el tiempo que se le da se111imiento al c:uo. 

En el caso de la información, ésta oc:une de acuerdo a nuestra 
intcrpretac:ión, cuando se cnvlan ~- noticiosos a través del prollJllllB, 
sean o no comentados por el c:oncluc:tor, pero sin que se espere de ella Wl8 

mpucata. 

Finalmente, establcc:cmos que la difiuión se lleva a Clbo, cuando los 
~· que se transmiten por el prosrama. llevan la intención de recibir Wl8 

respuesta. Esto ocurre cuando se presta un servicio social, y el c:onduc:tor 
solicita ayuda, por ejemplo, a un Angel de la Noche para que éste responda 
actuando o comunicándose al programa. Para nuestro caso particular, 
consideraremos a la función de diftasión como el ~e emitido en espera 
de una respuesta, no precisamente inmediata, pero si durante la misma 
emisión. 
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CONCLUSION 

A través de nuestra investigación, pudimos apreciar que la predominante 
radio comercial va en awnento en cuanto al número de emisoras, lo que nos 
harta pensar que el dial nos ofrece una amplia posibilidad de propnas para 
escuchar, pero como el fonnato de la radio actual es muy similar entre sus 
estaciones, la manera de hacer radio es casi idéntica; es decir, no 
encontramos un mosaico de posibilidades para escuchar, sino más bien, una 
IJ1llll cutidad de emisoras, cuyos fines no rebasan, en la capital de la 
República, principalmente -más que en determinadas estaciones como lo es 
Radio Universidad y Radio Educación·, el objetivo principal que es la 
cuestión comercial. 

No obstante, en otros lugares del pals, aún existen la radio comunitaria e 
indigenista, que responde a las inquietudes de la comunidad en la que está 
inmersa, y cuyos fines están determinados por la propia población, que 
participa de las emisiones como productor y como escucha. 

En cambio, la radio comercial que destaca por su número de emisoras, en 
la Ciudad de México, no responde a la intención social que se espera de ella. 
Si bien es cieno que eiUsten en el cuadrante algunos programas de tipo critico 
y de lel'Vicio, hemos comprobado mediante el estudio de caso del programa 
Ustedes y Nosotros, que no todos responden verdaderamente a un interés 
altruista de ayuda a la población, sino que persiguen por lo general fines 
comerciales, como lo son el aumento de los patrocinadores a través de la 
elevación del rating. 

El ejemplo claro de lAtedes y No.mtros, nos demuestra de fonna más 
concreta, y gracias a la aplicación del sociograma, que dicho programa 
comtituye un buen apoyo para los ciudadanos que se sienten desprote¡idos 
de squiridad y ayuda durante la noche; sin embargo, la mayoria de las veces 
responde a intereses comerciales (de la Organilación Radio Fórmula) y a 
intereses personales de poder y slalus, por pane del conductor, Jorge ... 



Manuel Hcmández, quien Inda detenninados problemu del público, 
dedic6ndolea demasiado tiempo y cléndole a la emisión un linte de 
senSKionalillllO, ul como exaltando el poder que él mismo se lllribuye, con 
lu autoridades, para que éstas respondan a un llamado o a Wl8 "orden", del 
conductor. 

Con mpecto al servicio social en el programa u.~tedes y NosOlros, 
podemos concluir, que tal emisión presta este tipo de ayuda a la población, 
pero de Wl8 manera acorde con los objetivos de Radio Fónnula; es decir, da 
su propia inteqlfetación de dicho servicio, sin desprenderse j811)Ú de los 
intereses comerciales, que dicha emisora tiene como grupo concesionado. 
Esto podemos afinnarlo, gracias a que detectamos que a lo largo del 
programa se diftmden Wl8 variedad de anuncios publicitarios, que se han 
incrementado y que mantienen económicamente al programa, en donde 
todavla hace 5 dos no se percibfan de una manera tan abundante, sobre todo, 
deapuú de la media noche. 

En segundo lugar, y fonnando pane tanto de los intereses de la estación 
como de la perso)Ullidad del conductor del programa, detectamos un manejo 
sensacionalista de los casos que se reciben, y que puede escucharse y 
determinarse claramente, por el número de intervenciones y el tipo de 
comentarios que Jorge Manuel Hemández hace acerca de ellos, los cuales, la 
mayorla de las veces son autoritarios y enérgicos; lo que demuestra la 
intención del conductor por ejercer cierto poder dentro de la radio. 

El conductor utiliu también a la radio, como el medio más idóneo para 
dar a conocer un poder que él mismo se ha atribuido por el hecho de 
participar directamente en ella, dado que durante todas las emisiones que 
monitoreamos, este personaje usa un tono de voz swnamente enérgico, e 
incluso "replla" a las autoridades que no responden a sus llamados y 
peticiones, en pos de brindar un servicio a la población. Sin embargo, el 
hecho de comuniCll'Se de madrugada con funcionarios, llamar la atención y 
hablar irónicamente de las instituciones públicas y de sus representantes, no 
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son mú que parte de la estrategia para mantener atento al .auditorio en su 
propama, asl c:omo refon.ar el poder del que se siente poseedor. 

Asimismo, consideramos que no es muy ético por parte del condw:tor, que 
duranle la emisión del propama, haga su propio negocio, al poner a la venta 
GUetcs con música referente a los bloques que presenta en el ~ como 
tlmpoc:o resulta muy honesto y linccro, que al aire cl6 un trato amable y 
cariftoso a Los Angeles de la Noche, mientras que, cuando estos o&ecen su 
ayuda altruista en benefic:io de la sociedad y, por supuesto, del programa; no 
se les mem:ione, al menos paia estimular su esfUerm. 

El lel'\'Ício social a través de la radio, no es por lo tanto lo que deberia ser, 
en una ciudad como el Distrito Federal: un servicio altruista, honesto, 
eticicmle; en el que la sociedad pueda confiar plenamente a falta de un apoyo 
por l*te de las instituciones, durante la noche y, sobre tocio, no cormponde 
a Uba de las intenciones de la radio, pues se habla de entretenimiento, 
educación, infonnación y servicio; sin embargo, dichas func:iones son 
identificables, con ellc:cpi:ión del servicio, ya que cada emisora -ya no 
hablemos de grupos radiofónicos- entiende este servicio de acuerdo a 
intereses particulares. Por lo que la definición de servicio social se vuelve 
amplia y otras veces ambigua; pues dentro de él, y como logramos detectar en 
todo el cuadrante (AM y FM), para algunos es difilndir campallas de salud, 
para otros es informar y, para muy poc:os, es la actividad que la radio, como 
medio de comunicación masiva, debe llevar a cabo para expresar el 
compromiso que por ley tiene ante la sociedad, brindando, además de la 
infonnación. orientación al auditorio para dar solución auténtica y real a los 
problemas y obstáculos que encuentran en su vida diaria. 

Es claro que el primer paso para el cambio de la escructura de la radio a 
nivel programático, rec:ae en la sociedad civil, quien a partir de mediados de 
la cl6cada de los ochenta, ha hecho sentir su interés por infJuir y participar en 
las inmncias de la comunicación, y advertir su importancia; sin embargo, 
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úte cambio no es suficiente toda\'fa, pues una poblac:ión tan pande y con 
necesidades tan diversu, no puede permitir ser participe de la c:omW1ic:ac:ión 
sólO en casos espec:lficos de apertura. 

Los acontecimientos asl lo han demostrado: primero, los terremotos de 
1985, pennitieron a la población adwrtir la impoltanc:ia que tiene la radio en 
c:uo de desastre, y la utilización que puede hacer del medio el mismo 
auditorio. La población se dio cuenta de que su voz lambiál poclla ser 
escuchada por la radio y, al mismo tiempo, expreur sus inquietudes y 
problemas. . 

El segundo suceso determinante para que la radio se abriera a la 
partic:ipac:ión del auditorio, ocurrió en el afto de 1988, con las elecciones 
presidenciales. Los espacios dieron paso a la pluralidad poUtic:a, para que 
expresara su ideologfa y sus c:onvic:c:iones a la po!>lac:ión, lo que aumentó la 
.participac:ión del ciudadano, enviando sus demandas a las diversas 
posiciones, y observando que la radio le o&ec:ia la posibilidad de extemar sus 
quejas y demandas. 

Y finalmente, la apertura c:omerc:ial también llegó a la radio en la déc:ada 
de los ochenta. Los bloques económicos dieron origen a una nueva época de 
globalizac:ión; los paises comamron a unirse para formar bloques y competir 
en el merc:ado con mayor fuerza; de lo que empezó a considerarse la apertura 
de nuestro pals a tram de WI tratado trilateral con Canadá y los Estados 
Unidos y se empezó a gestar la idea del Tratado de Libre Comercio. Por 
supuesto, dicha apertura alcanzarla a todos los aspectos de indole politico, 
económico y cultural de la nación; y la radio no podla permanecer marginada; 
por lo que responde abriéndose a través de nuevos programas de contenido, 
en los que se abordan temas de interés general para el auditorio. 

Sin embarao, detectamos que éstas tres 1'81.0nes que inducen a la radio a 
abrir sus espacios, no son determinantes para que estos pennanemui asi o 
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en deurrollo constante, pues son espacios que mueslrln amplilne y c:ernrse 
a la opinión y puticipación del auditorio, a medida que los hechos y el 
momento histórico lo permitan. 

Por otra pane, consideramos que el régimen Salinista pone fin a los aftos 
en que el Estado tema una rectorfa en los medios y le quita al pueblo una de 
lu posibilidades de soberanla. Por ello, ahora má que nunca, la ley Federal 
de Rodio y Televisión y los rqllmentos especlficos, deben partir de una 
definición clara y precisa de la comunicación, para regular y planear dichos 
medios en beneficio de la colectividad; pues de no hacerlo, el control y los 
valores que se diftandcn a través de ellos, seguinln estando en manos de un 
reducido pupo, cuyos intereses dejan de lado lo social para abocarse 
exclllliwnmte a lo comercial. 

Suprimas que una de las mejores posibilidades para mantener la 
presencia .estatal dentro de los medios, son· 1os tiempos legales. . Durante 
dkadu, los tiempos del Estado se han manejado sin que la sociedad conozca 
con precisión, con qué criterios fueron asipados. Pero lo má grave, es que 
se está desperdiciando un tiempo precioso que podrfa utilizarse para el 
bienestar social, para atender a sus demandas y orientar a la población en sus 
necesidades de información y de servicio. 

Si se suman los 30 minutos diarios que por ley deberlan dedicarse a temas 
educativos, culturales y de orientación social (tiempo legal), y el 12.5% del 
tiempo total de transmisión a que tiene derecho el Estado en cada estación 
concesionada (tiempo fiscal), la población contarla con un espacio más que 
suficiente para construir una nueva forma de hacer radio, mediante la 
participación y la critica. 

Frente a todo lo anterior, y a los datos obtenidos en nuesb'a investipción, 
podemos afinnar que es necesario plantear formas alternativu para la 
utilim:ión de los medios, que puedan rescatar, a trav& de una polltica de 
comlmÍCllCión, la resolución de problemas que afectan a la colectividad y 
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cuyo proyecto Cité en IDlllOS del sector ¡ubemllllental, ele la IOCiedad civil y 
ele '°' conc:elioamiol. 

Reflexiomndo sollre nto, considenmos lldemú, que IJll'& inltruments el 
modelo moclemi7.dor que se puede realizar' en México, y que ele hecho ya 
empiaa a fbnciou' a ttavá ele la llepda ele la nueva inversión extnqjerl, es 
neceurio la presencia ele llUCWI condiciones lep.lllivaa, productivas, 
*8ic:u, llbonles y jurfdicas; pero sollre todo, CI indilpCllllble 111111 

pllticipac:ión socill, que respalde lis acciones mterions, en las nuevas 
nslacioael competitiva del men:ado mundial. Y esto, debe empnm: desde los 
medios muivos ele comunicación como la radio, que posee las cncterilticas 
necemia pn lllllllener espaeios lbiertos a la critica y a la opinión de la 
ciudldanfa; pues mte los avances tecnoló¡icos y ele desarrollo para el pals, 
plnlCC ... que todos los rubros hlll sido consiclendos, pero no se ha 
IDlliiado cómo repercutid todo ello en los medios. Por lo que consideramos 
que ea necesario plllltear nuevamente las condiciones en que estos se 

· desenvuelven en nuestro pals. 

Clbe recordv que la Ciudad de México es una ciudad con necesidades. 
Que no est6 estática. Exiltcn problemas ele salud y ele otro tipo ele semcios, 
ele centralismo y de crecimiento urbano. Es una ciudad en donde las 
estaciones radiofónicas se encuentran, generalmente, alejadas de la realidad 
nacional y lejanas del auditorio, al cual perciben, la mayorfa de las veces, 
como WI connmidor potencial, sin pcnnitirle utilizar sus micrófonos para 
expresar sus desacuerdos y pronunciar sus necesidades, más que en contadas 
ocuionca; pues los programas hablados que existen, sobre todo en la banda 
de Amplitud Modulada, se limitan a difundir aquéllas voces que generen 
inaresos económicos altos, o lo que es lo mismo, a aumentar el rating de la 
Cllal:ión, dejando, muchas veces, a la comunidad al margen de la radio. Por lo 
tanto, y en términos generales, la radio metropolitana opera de manera ajena a 
las necesidades sociales. 

Por lo tanto, y pacias a la investigación que aqul concluye, detectamos 
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que son ralmente poca lu emiSOIU que llevan a e*> 1U1 autMico ..W:io 
socill, y dicho servicio se da sobre todo, en aqulllaa que establecen una 
relación más directa con su público; y lu encontramos principalmente, en 
pcqueflas comunidades; éste tipo de radio se reconocen como indiainista y 
comunitaria y se caracterizan porque en ellu, el auditorio es muchas veces el 
emisor. Lo que no ocurre como lupolÚllnOI en nuestra bipócesia. en el 
PIOIP'llllA que elegimos como estudio de caso: Ustedes y NO&Otrm; pues en 
ralidld dicho servicio es sólo el pretexto tras el cual se escudln otros 
intereses de tipo comercial (aumento de rating y comen:ialitación de sus 
Pf08l'll1\ll), de la Orpniución Radio Fórmula; y oCros intemes de tipo 
penonal por parte de Jorge Manuel Hemández. conductor del propama. 

La radio deberla estar vinculada a lu necesidades de comunicación de 
indMduos y pipos que no tienen acceso a los medios, y ..., intepada al 
ritmo de lu organizaciones sociales e instituciones públicas. Por lo que es 
neceuria una radio que vea más allé de los fines comerciales y se encauce 
hacia lu necesidades sociales reales que se esperan de ella, por ser las ondas 
elcctromapéticu un bien de la nación. Hace falta una radio én donde el 
receptor pueda reconocer su propia voz. sus problemas, sus deseos ... una 
radio de servicio comunitario que lleve a cabo los nexos que la sociedad 
reclama, y que sólo en limitadas ocasiones lleva a cabo con un fin 
verdaderamente altruista. 

Finalmente, consideramos que para acompaftar a un desarrollo económico, 
polltico, cultural y social més sano, democrático y justo del pueblo mexicano, 
es ur¡ente descentralizar, desconcentrar y democratizar el control de los 

· medios masivos de comunicación. Para ello, es necesario que el ¡obiemo 
establezca una polftica clara en dicha materia: lo que permita al Estado 
retomar su papel como rector de los medios y aswnir su responsabilidad con 
la sociedad con respecto a este asunto. 
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ANEX01 

METODO EFICAZ DE REGISTRO DEL TIEMPO 
OFICIAL , 

A pmtir del Decrelo Presidencial de 1969, en nues110 pala existe la 
oblipción, por .,... de las empresas radioclifiasoru, de ceder al Oobicmo 
Fedcrll el 12.5% de su tiempo pna transmisiones de c8*:ter oficial. La 
entidad pbemlmental que regula el uso del íiempo oficial es la s,cretma de 
Gobemlción y en pmtic:ular, la Direc:c:ión General de Rlldio Televisión y 
e~ quien por medio de su Dirección de Rlldio, envia a las 
radiodifilsoras el oficio para que realicen emisiones sobre el 12.5,,., indicando 
el perfoclo de trammisi6n, la cantidad diaria de impactos, la duración de cada 
uno, el nombre de la c:ampafta y la dependenc:ia involucrada. El sipific:ado de 
ata medida es que el radiodifiuor utiliu el 87 .5% de su· tiempo, lo cual 
indica que en cada hora de tnnsmlaión, el gobierno tiene derecho a emplear 3 
minutos para anuncios y 4.5 minutos para propamu. Las cantidades 
lllOllradas anteriormente se calculan de la siguiente manera: 

12 Cortes por llon X 120 1e111lldtlllcorte X .125 ·:· '8 
.......,. ..... •3 ...... 
36 ....... de pnsn•u X .125 • 4.5 •la•tollllon 

Ello no sipifica que en cada hora se deba tener esa eslluctura, ya que 
esto puede distribuirse durante el dfa de manera diferente. En varias 
ocuiones, RTC envia a las estaciones radiodiftasoras campaftu que sumadas 
en un dla representan más del 12.5% del tiempo de la estación, lo cual puede 
prevenirse si se tiene un sistema para llevar el contrQI del tiempo oficial, ya 
que por parte de RTC, siempre existe accesibilidad para corregir estas 
1116malu. 

Se pueden utiliDr dos fonnas de llevar este control: 

A) Como ya se mencionó, en cada hora se deben proporcionar a RTC 3 
minutos para los anuncios oficiales, por lo cual, se cwnple con la Ley al 
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destinar 1 minuto de UD wrte en exclusiva para uso del gobierno y en 
otro los 2 minutos. 

Este sistema, como puede verse es sencillo, pero no brinda infomuic:ión 
de cual c:ampalla de RTC tiene más antigOedad o cuando se tennina alguna 
otra. También es importante mencionar, que en las seftales Vla s.télite, va a 
ser común la tranunisión de eventos especiales ya comm:ialU.ados, en los 
cuales no podrán nnsmitine los anuncios oficiales c:on lo que se c:omplicaria 
su control. 

B) El segundo método consiste en tener una tabla, donde se lleve el c:ontrol 
del 12.5%. L8 manera de llenarse es la siBUicnte: 

1. Como primer paso, se obtiene el factor propio de la estación, que se 
calc:ula c:on la siguiente fónnula: 

FACTOR = F = HORAS DE TRANSMISION X 14.4 

Por ejemplo, si una estación transmite 12 horas, su factor es: 

F = 12 X 14.4 = 172.8 

2. Si se recibe UD oficio de RTC para el 12.5, se anotarán los 
sigWentes diitos en los espacios correspondientes: 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACION 
NUMERO DE OFICIO 
CAMPAlilA 
DEPENDENCIA 
NUMERO DE IMPACTOS AL DIA 
OURACION EN SEGUNDOS DE CADA IMPACTO 

3. Se c:ak:ula el indice de satursión, el c:ual se obtiene con la siguiente 
expresión: 

INDICE = NUMERO DE IMPACTOS AL DIA ... 



X DURACION EN SEGUNDOS DEL 
IMPACTO 

FACTOR 

4. Fimlmente, es impolt8nte detenninar el lndic:e a:wnulado, menos el 
de lu c....,.nu que finlliuron. 

En cuo de que el Indice a:umulado sea menor de 12.5 sipifica que no 
existe problema de lllllll'lción. Es importante mencionar que c:Ullldo finalice 
11111 Cllllqldl, deber eliminarse de la suma del Indice a:umulado, para lo cual 
se l1lll'C8l'á para identific:arla como eliminada. 

*rtllNTE: REVISTA "ANTENA• C/RT 
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ANEXO 2 

OOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, LEGAL Y 
TECNICA NECESARIA PARA INSTALAR UNA 
RADIODIFUSORA COMERCIAL MODULADA. 

La industria de la radiodifusión se rigo por la Ley Fcdoral de Radio y 
Televisión, cuyos articulos 1° y 2° dicen: conaponde a la nación de dominio 
directo de su ospacio tenitorial y, en consecuencia, del medio on que se 
propagan Ju ondas olcctnn1UlgMticas. Dicho dominio es inalienable 
illlprescriptible. El uso del espacio se haco mcdianto canalos para la difllsión 
de noticias e ideas como vehículo de infonnación y de expansión, los cuales 
sólo podrán hacerse provia concesión o pcnniso que el Ejecutivo otorgue en 
los tmninos de la Ley. 

Por lo tanto. empezaremos diciendo cuál es la forma de ser candidato par 
hacerse acrocdor de una concesión, prosi¡uiondo con los requisitos 
necesarios para poder entrar al cuadro selectivo para dctenninar quién o 
quiénes son los más adecuados para Ollplotar dicho canal. Posterionncnte se 
presentan las tres partes medulares de la radiodifusión modulada en amplitud, 
que son : trámites administrativos, legales y procedimientos técnicos; de los 
cuales se irán enumerando sus fases según su importancia y necesidad para 
poder tener la documentación administrativa, legal y técnica en regla, asi 
como el equipo minimo necesario que nos exige la ley. 

¡C6ao obleller uu C011Cfti6111 

La Secretaria de Comunicaciones y Transpones publicar en el Diario 
Oficial de la Federación otorga ta posibilidad de explotar una frecuencia con 
determinadas caractcristicas técnicas. para servir a cierta región o población, 
convocando a toda penona o sociedad interesada en obtener dicha concesión. 

Las personas interesadas en obtener la concesión para construir, instalar, 
operar y explotar la estación radiodifusora comercial antes especificada, 
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deber6ll prnelltS IU solicitud en la Direc:c:ión General ele Concesioaea y 
PermilOI ele la Secrctaia ele ComuniclKlioncs y Transportes dentro del 
tbino ele 20 ella llllUrllea a plltir del dfa sipiente en que se publique este 
acuerdo. 

a) La IOlicitud deberá contener el nombre o ruán IOCial del ........, 
y la compobeoi6n ele su naciolllliclad mexiclna: o la justificación. en su cao, 
ele que la IOCiedld.... ..... constituida. 

•) lnf'armación detallada ele las invenioaes en proyecto. 

e) Una fllaza por IS cantidad ele S 30,000.00, a favor ele la Tnomía 
ele la Feclenicióa,.. prmtim' la continuidld de los trámitea de su solic:itud, 
..........., clomic:ilio en esta ciudld ele México, ,.. ofr y recibir 
natificlciones. 

d) Una dec:luac:ión sobre los propósitos pnerales de lu emisiones 
espec:ific:anclo el género o las cuac:teristicas. 

e) Tres ejemplares distintos de la continuidad prognmátic:a que 
permite tipifiClr la aplic:ac:ión que se ctn al tiempo ele su difbsión. 

f) Una relación sobre los procedimientos que se utilizarán en lu 
emisiones, cintas o discos de pabac:ión maptofónica, programas vivos o, en 
su caso, libros o publicac:iones, etc. 

1) Los propósitos de incrementar o depurar lu emi1iones y el 
nadimiealo fbturo del canal sin que estf dec:luac:ión incluya lo relativo a sus 
iqrelos, fianzas o aspectos lucrativos. 

No se tramitarmi las solicitudes que no estén totalmente rcquisitadas al 
wnc:er el pluo de 20 dlu del que nos referimos al principio. 

Una vez recibidas todas lu solicitudes se someterán a estudios 
elaborando un ~ selectivo en el cual se anotarán todos los antecedentes 
y pormenores de las solicitudes. Ya fonnado el cuadro selectivo, éste será 
enviado a opinión y níbrica del Subsecretario de Comunicaciones y 
Tl'lllSportes, el cual, posterionnente, lo enviará al titular de la Secretaria de ... 



Conusicacioan y Tl'llllpOltel, para que desipo a la ponoaa o sociedad que 
lll'llllice el mejor interá soc:ill en la pmenlación del servicio público objeto 
de la c:oncesi6a. Pollerionnente el C. Secremio dari nolifk:ac:ión a la 
pencma o IOCiedad desipada para que se publique nte Acuerdo, a COiia del 
intenlaclo, dos veces y con intenialo de 10 dfu en el Diario Oficial de la 
Fedación y en el periódico de mayor cin:ulación de la NIÍÓll donde va a 
opas la naación. Dicha publicación contendrá la decisión que file tomada, 
coavocando a lu pei'lollal que se sientan afectadu en sus interesa, p1111 que 
pmllllen objeciones en un ltplO de 30 dfu. 

El C. Secretlrio fijlri al nuevo concesionlrio los requisitos 16cnicos, 
lepln y aclminilb1llivos que se detallan a continuación. 

TICNICOS 

t• Proposición del equipo transmisor, del cUll se enYilrén memoriu y · 
cfitaqmas, y en cuo de direccional o múltiple enviar pllfón de radiación, 
meniorias de los acopladores y cleafuadorn. · 

2" Proposición de la ubicación del terreno, se pretende instalar el o los 
elemmtos l'lllmdorel enviando por cllldruplicldo los planos de ubicación y 
del tcmno, elaborado conforme a los datos que se pueden solicitar ante la 
Dirección de Concesiones y Permisos. 

3• Proposición del Nsponsable Uc:nico y operador en turno. 

LEGALES 

Iº Acreditar propiedad y la estancia legal del transmisor y de los denW 
accaorios necesarios para la buena explotación de la fi'ecuencia uignada. 

2" ~ el deNc:ho a uso de predio. En caso de ser propiedad, se 
...,...ubw6 con acrituru y si ha sido amndado con el c:onnto de 
arrendamiento, se debe tener una duración no menor de 5 anos. 
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ADMINISTRATIVOS 

· 1 • Cubrir derechos que 1e fijll'iln para estudios, doc:umentlción t6cnica y 
visita inicial de inlpeccióa. 

Una wz dewclta la documeliución aprobada y hlbiendo cumplido con 
todos los requiaitoa, IO fijldn 180 dlu para la inllalaeión y prueba de la 
rediocliflllcn, lin ll'lllllllitir con fines comerciales. · 

Tru ruliza' lu prueba con multados favorabln. 1e solicitlli la vilita 
inieill de impeccióa, y si Uta OI lllil&ctoria, IO solicifn la IUloriaei6n 
pua inic:ilr las operaciones comerciales, pudiendo comemar a transmitir una 
wz recibido el oficio con la autorización. 

LA INSTALACION DE UNA ESTACION RADIODIFUSORA DE AM 

SELECCION DEL EQUIPO DE AUDIO 

Iniciaremos dcsc:ribicndo brevemente los diferentes tipos de micrófonos 
que 1e utilizan e1tcabinas de lu estaciones de radio. 

MICROFONOS DE CINTA 

Este tipo ha sido uudo ampliamente en lu racliodifbsoru y estudios de 
lflbación, por su buena respuesta y facilidad de sclccc:ionar difcrcntcs curvas 
de respuesta y en algunos cuos Cllllbill' el patrón de clinccionalidld. Su 
empico se cnc:uen&ra limitado a loc:a1cs c:cmdos, ya que cuando se utiliza al 
aire libre, cualquier c:onicnte de aire pcltwba su comportamiento. 
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·MICROFONOS DINAMICOS 

Ellol micrófonos tienen mayor Kepúlción por su buena mpuesta. Por lu 
C1111Cfertsticu de captación se cluiflcan en Cardioide , Omnidircccioaal y 
Direccional. 

Siendo el de tipo Cll'dioide el mú conwniente en los estudios donde 1e 
tienen problemu con el acondicionamiento acUtico ele la cabina, 
npecialmente en la parte poslerior del micrófono. 

El micrófono ele tipo omnidireccioaal 1e usa en cabinu para entrevisto, 
en la que participan varias personas y en la que es incómodo estar 
desplaándose. Este tipo de micrófono no es recomendable en espacios 
abiedol, por la captación de naidos indeleables. 

Micrófonos direccional: se emplea preferentemente en espacios abienos, 
para entrevisto, controles remotos, sonorización, entre ottos, en donde se 
desea reducir la captación de naidos extral\os. 

MICROFONOS DE CONDENSADOR 

Debido a su magnifica sensibilidad, tiene diversidad de uso en estudios 
debidamente acondicionados acústicamente, para captar con la máxima 
fidelidad el sonido. También puede ser utilizado en espacios abiertos, 
emplemdo lu pantalla protectoras contra el viento. 

La selección de los micrófonos debe obedecer a las necesidades 
especificas de cada estación, considerando el uso que se les dará. 

CONSOLAS MEZCLADORAS 

Las consolas son componentes en estado sólido, además de generar poco 
calor y reducido consumo de energfa, · ofrecen con los nuevos 
semic:onductores mejor relación, seftal a naido y menor distonión annónica y 
por lo .tanto reducción de costos ele operación. Es recomendable para wia 
mayor seguridad de transmisión observar que las consolas cuentan con llaves 
telefónico de contactos tipo platino, ya que las de tipo oblea fácilmente se 
deteriora originando falsos contactos. 
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De preferencia lu cémolu deben tener la fac:ilicled de poder inten:mlbilr 
los m6dulos de Clllllda para UAne en. ·alto o ~ nivel a alta o ~a 
impedancia, lo. cual da fteXl'bilidad para awnentar de ser necesario mis 
canales de micrófonos o enlndas de tomamesas, cartucheras y reproductoras 
decinla. 

CARTUCHERAS 

Existen en el mercado nacional c:en:a de 5 man:as confiables, aclualmcnte 
los componentes principales de álos son similares, es de de9'S que los 
reveladores MaD de tipo enchufable, lo cual facilita su reemplazo. Para mayor 
H¡widacl, al aeleccioas este tipo de equipo 1n1ar de que el sistema de 
ll'lllllllisión aea clireclo, lo que evitar el problema de cambio de bandas y que 
aea ftcil para 1U operación a control remoto. 

TORNAMESAS 

Por lo que respecta al bruo es indispensable que sea para uso pesado, 
con cabeza enchufable, facilidad para ajustar el peso de ser posible con 
escala y metálico totalmente. Con respecto al fonocaptor, que sea magnético, 
de preferencia usar qqju de diamante apropiadas para el peso del bruo. 

REPRODUCTORA DE CINTA 

El equipo selecciORldo debe de contar con tres motores para el sistema de 
transpone, preferentemente con velocidad de 7 112 y 15 pulg./seg., ya que 
con estas dos velocidades podemos obtener una respuesta plana por lo menos 
de 50 a 15000 hz. 

PROCESADORES DE AUDIO 

Es recomendable que tenga facilidad para ajustar tanto el nivel de entrada 
como el de salida, ul como la posibilidad de seleccionar el tiempo de ataque 
y recuperación en diferentes tiempos, respuesta plana, la minima distorsión 
armónica y nivel de ruido. 

•rt.rENTE: REl7STA ''AN1ENA"C/RT 
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ANEXO 3 

NORMAS DE ETICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO V 
TELEVISION EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

LENGUAJE 

El uso incorrecto del len~ limita a la comunicación entre personas y 
papos, dificulta la tralllmisión del conocimiento de wia 1enerac:ión a otra. 
Por ello, en lu transmisiones se fomentará el uso del lenauaje formal para 
pmcrwr nuestra cultura. 

FAMILIA 

Se promovcri wia práctica inVlliable de respeto hacia el matrimonio 
como fundamento de la familia, del hopr y de la sociedad. En consecuencia 
se C\'itarán temas que estimulen ideas o prácticas contrarias a la unidad 
flllliliar y a la intepidad del hopr. 

SOCIEDAD 

Se evitad hacer apolo¡fa del crimen, la violencia y la crueldad. Se 
fomentad el diálo10 y la negociación como solución a los conftictos. Se 
cstimulanba los temas y las escenas que contribuyan a elevar la moral pública 
y las buenas costumbres. Se promoverá el respeto a la vida de las pmonas 
evitando la mención del suicidio como solución a cualquier tipo de 
problemas. Se propiciará el deSllTOllo de contenidos que estimulen el respeto 
de la ley y la autoridad. 

CONVIVENCIA HUMANA 

Se fonnarán actitudes de solidaridad. unión y respeto para lu personas, 
sociedad y naciones. Se C\'itann las tralllmisioncs cuyos contenidos tiendan a 
COlllidcrar inferior a una persona. un pueblo o una sociedad, por motivos de 
rua, credo, condición cultural, económica o por su nacionalidad. 
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.. RILIGION 

· Las tl'llllmiliones preserwrán la libertad humana ele profesar cu.lquicr 
CN111Cia reli¡ioaa. Cullldo 11e lnllell temu reliaiolos, deberá lwccne de 
manera respetuou, aunque ae mmejen en forma polánica. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

En lu letna y tltuloa ele canciones, en los anWJCios, ul como en la 
presentación ele textos, üm¡enes y conductas en los diversos contenidos 
pro81'1U11iticos se promoverú los valores positivos ele estas ll9f1lllS y se 
evitn cualquier contravención a las mismas. 

PROGRAMAS INFANTILES 

Se fomentad la difiasión ele temas edificantes orient..ios a estimubr la 
inteli¡encia ele los nillos, para despertar en ellos sentimientos e ideales de 
unión familiar, moralidad, trabajo, respeto a la sociedad y patriotismo. Antes 
ele iniciar la tnllllmisión de un prosrama cuyo contenido no sea adecuado 
para los nillos, deberá hlcerse el seflalamicnto conespondicnte, asl como 
cada vez que sea-prudente durante su deS11JT01lo. 

NOTICIAS 

Antes ele transmitir una noticia se comprobará que provenga ele una filente 
ICria y 11e1 c:oaflable. Se evitad la presentación ele aspectos morbosos, 
alllmantes o sensacionalistas que no sean relevantes al caso. Lu noticias se 
difimdirán desde un punto ele vista objetivo e imparcial. En nin¡ún caso se 
dllá lupr a iqjurias, difamaciones, calumnias o alusiones vejatorias. 

SALUD Y ECOLOGIA-

Se impulsaré la difusión ele mensajes y programas orientados a favorecer 
tocia clase de acciones para prevenir las enfermedades, propiciar la salud. 
prote¡er la ecolo&la y los recursos naturales. 
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PllllLICIDAD 

La publicidad que se tl'llllmita debe ser veru en lo que afinne o prometa. . 
No se ll'llllmilirá . la infonnlc:i6n comercial que se conaiclere liaudulcnta, 
enplosa u obscena. 

•ftJENTE: CAUfRA DE U INDUSTRIA DE U RADIO Y LA TELEVISION 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO PARA SONDEO SOCIODEMOGRAFICO 
DEL TAXISTA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

l.EDAD ___ _ 

2. ESTAOO CIVO.. 

( )SOLTERO 
( )VIUDO 
( )OTRO 

( )CASAOO 
( ) DIVORCIADO 

3.NUMERO DE IDJOS. ___ _ 

4. ESCOLARIDAD 

( )PRIMARIA 
( ) PREPARATORIA 
( ) CARRERA TECNICA 

( ) SECUNDARIA 
( ) PROFESIONAL . 
( )OTRA 

5. LUGAR DE NACIMIENTO. __________ _ 

6LUGARDERESIDENCIA. ___________ _ 

7. EN CASO DE HABER NACIDO EN EL. INTERIOR DE LA 
REPUBLICA, ¿ CUANTO TIEMPO TIENE DE HABITAR EN EL 
DISTRITO FEDERAL O ZONA METROPOLITANA? ____ _ 

8.LUGAR DE NACIMIENTO DE sus 
PADRES. ______ _ 

9.¿HACE CUANTO TIEMPO TRABAJA COMO TAXISTA?. ___ _ 
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10. ¿CUAL ES SU HORARIO DE TRABAJO? 

()~ANA 
(.)NOCHE 

11. ¿CUANTAS 
·DIARIAMENTE? _____ _ 

( )TARDE 

HORAS TRABAJA 

12. ¿ES SUYOELAUTOMOVO.? __________ _ 

13. ¿A CUANTO ASCIENDEN SUS INGRESOS MENSUALES COMO TAXISTA? ________________ _ 

14. ¿PERTENECE A ALOUN GRUPO U ORGANIZACION DE 
TAXISTAS? ¿CUAL? _____________ _ 

15. ¿ESCUCHA LA RADIO? ___________ _ 

16. ¿QUE TIPO DE PROGRAMAS PREFIERE? ¿PORQUE? ___ _ 

17. ¿CONOCE EL PROGRAMA "USTEDES y 
NOSOTROS"? ___ _ 

18. EN CASO DE CONOCERLO, ¿QUE OPINA DE EL? ____ _ 

19. ¿QUE TIPO DE PROBLEMAS ENFRENTA DIARIAMENTE EN SU TRABAJO? ________________ _ 
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ANEXOS. 

ACUERDO EN EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS 
DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LA COMISION DE 
ILICITOS EN LOS VEHICVLOS DE SERVICIO PUBLICO 
DE TRANSPORTE DE PASAJERO 

Por acuerdo del C. Jefe del Departamento del Dilllrito Federal y c:on 
fiandamento en loa Artfculos 3°, liKción VI, 12, 17 &acc:iones X y XI, 20 
fi'lcción IX y 26 ftac:ción VIII de la Ley Orpnica del Departamento del 
Discrito Federal; lº,2º,6° &acción XVII, 27 &acc:iones 1 y V del Reglamento 
Interior del Departamento del Distrito Federal; 1 º de la Ley que fija Ju bases 
generales a que halrin de sujetme el Tñnsito y loa Transportes en el 
Dilllito Federal; 1°, 16 numeral 4, 24 y 36 &acción del ReaJmnento para el 
Servic:io Público de Transporte de ~s en el Distrito Federal; 3°, 4°, 5°, 
&acciones I, 11 y VI del Re¡lamento de la Policfa Preventiva del Distrito 
Federal y lº, del Decreto que declara Servicio Público la actividad que 
consiste en el Transpone de Pasajeros sin itinerario fijo en el Distrito Federal. 

CONSIDERANDO 

Que es objetivo prioritario del Plan Nacional de Desarrollo para los 
allol 1989 a 1994 entre otros, implementar todo tipo de acciones que 
prevenpn conductas delictivas, y que esta disposición resulta congruente con 
las facultades leples del Departamento del Distrito Federal para atender la 
se¡uridad pública en la Ciudad. 

Que en el Transpone público urbano de pasajeros se presentan un 
indice preocupante de actos atentatorios a la intepidad corporal y al 
patrimonio de la ciudaclaiú, lo que requiere revisar lu medidas ya existentes 
y dictar Oll'll que optimicen en el medio de este servicio la .sesuridad 
damndada. 

Que considerando lo anterior, deben e"pcdirse disposiciones que 
manden el funcionamiento obligatorio de medidas de sesuridad, entre otras la 
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instalación de alannas visuales en la parte exterior de las unidades con 
manejo y control interno y la observancia de indicadores en el interior de la 
misma. principalmente alwnbrado permanente después de las 18:00 horas, 
que permita clara visibilidad o denote irregularidades por su ausencia. 

Que por las mismas razones deben pennitir el uso de otros sistemas o 
dispositivos que sin ser obligatorios, pennitan a los conductores rápida 
comunicación o protección para prevenir dallos a su persona. 

ACUERDO 

PRIMERO.· Los vehfculos destinados al servicio público de transpone 
urbano de pasajeros en el Distrito Federal, portarán aditamentos luminosos 
color azul en la parte superior externa, visible al tiente y parte posterior de la 
unidad y con instalación que pennita accionar desde el interior en caso de 
emergencia. 

SEGUNDO.· Los vehfculos que menciona el apartado anterior deberán 
circular con el sistema de alumbrado interior encendido en tanto estén en 
servicio, a partir de las 18:00 hora hasta las 06:00 horas del dia siguiente. 

TERCERO.· Los propietarios de las unidades aludidas cuentan con un 
ténnino no mayor de 30 dias a partir de la publicación del presente Acuerdo 
para la instalación del aditamento lwninoso. 

CUARTO.- El incwnplimiento a las medidas establecidas en los puntos 
anteriores, se sancionará conforme a lo dispuesto en el Articulo 148, Grupo 
C, número 82 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 

QUINTO.· Las Direcciones Generales de Operaciones y Autotranspone 
Urbano de la Secretarla General de Protección y Vialidad, estarán encargadas 
de la aplicación e imposiciones de sanciones a que se refiere el punto 
anterior. 

SEXTO.· Los permisionarios del servicio público a que se refiere este 
Acuerdo podrán instalar: 
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a) Sistemas de ndlo o telcfonla en los vehk:ulos con que prestan 
servicio, que pennitln comunicar con la autoridad, una central o entre ellos 
mismos. 

b) Dispositivos de seguridad con adaptaciones interiores para proteger 
su integridad ft1ica sin requerir autorización, únicamente debcnin cuidar 
que las instalaciones no afecten la comodidad y seguridad de los usuarios. Ni 
contravengan otras disposiciones del orden lepl. 

. •FtJINTt:: DIRECC/ON GENFML DE Al!TOTRANSPORTE URBANO 
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ANEXO 6 

CODIGOS DE BANDA CML 

CODIGO 

Nl1M. SIGNIPICADO 

10.0 No modlle ........ 19 
10-1 ReeepcidD poln 
10-2 ReeepcidD buena 
10-3 Deje de ll'lllllllitir 
ICM P.neado 
10-5 Retrwmilir ...... 
lo.6 Ocupedo,...,.. 
10-7 Funde.vicio 
IG-1 F.n ..W:io 
10-9 Repita ..... 
10-1 O Tllllllllili6n tennilllda quedo pendiente 
10-11 lflble ..... clesplcio 
10-12 Penonu pnscntos 
10-13 lnfonma de condicioaes de cureteru 
10-14 Nos nUm oyendo 
10-15 DillUlbio civil 
10-16 Reco .. en "X" lupr 
10-17 Asunto ur¡ente 
10-11 Tienes alao para nosotros 
10-19 Nada p11a ti, repesa a la bue 
10-20 Loclliaci6n 
10-21 Llame por teléfono 
10-22 Repórtale en persona a ... 
10-23 Qued6 pendiente en esta c:analeta 
10-24 Ultimo encarao cumplido 
10-25 Puedes c:omUllÍc:llte c:on 
10-26 lpore la última información 
10-27 Me Cllllbio al canal 
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10-21 lclenliftc11t1aemci61l 
10-29 Se..ai6eltielllpo ... ----
I0-30 No• .... .t rqlmeatocle la S.C.T. 
10-31 Se ............ delito 
10-32 Fawrdl._.mi ..... pniblado equipo 
10-33 Tnn-inoCMll iclld6acle....,...•111aCllllllla 
10-34 T-.o ............ lllOllitolflida 
10-35 tdlnwi6n ooafilllllClill 
10-36 Qu6 hora. 
10-37 Se neollita púa en 
10-31 Se lllllllita lllllbullDcia .. 
10-39 Tu NC8do ........ 
ICMO Qu6 &esta o qu6 C11m1a1 di nowdlld 
lo.ti Par fiMlr IÍlltOllila el clDll 
IQ.42 Mcicleale ele tr'8lilo m 
IM3 TIDfD un NC8do ... 
IM5 Todas lu unidldel que me cscucben rep6lteue por favor 
UM6 Ayuden al cbofs o automovililta c:8ll'ltera 
UM7 Aviso o reponcn eSbldo ele 
IMI fflcilado 11111 uao del C8 
ICM9 El lllDMon> 
10-50 Deseo interrumpir la convenación (BREAK) 
10-51 Quién me llama 
10-52 , ............. 
10-53 Clllliao bloquado en ... 
10-54 GIDldo en carretera en 
10-55 Chofer ebrio en 
10-56 Peatón en estado ele ebriedld 
10-57 lne del 1upr 
10-59 Estar• pardia o escolta 
10-60 Cúl es el número del próximo lllClllaje 
10-61 Personal en 6lea o penollll re.,....ado ClllÚllO 
10-62 No te acucho oomuaicate por teNfono 
10-63 La red o el penollll • dirip • 
10-64 La red o clDl1 Núm. e1ti despejado 
10-65 ElplfO tu pmx¡mo mensaje o encaso 
10-66 Mensaje o CllCllJO ClllCClado 
10-67 Todas las unidades sipn eslls instrucciones 
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10-68 
10-69 
10-70 
10-71 
10·72 
10-73 
10-74 
10·75 
10-76 
10-77 
I0-78 
10-79 
I0-80 
10·81 
10·82 
10-83 
10·84 
I0·8S 
10-86 
10-87 
10-88 
10-89 
10-90 
10-91 
10-92 
I0-93 
10-94 
10-95 
10-96 
10-97 
10-98 
10·99 
10-100 
10-200 
10-400 
10-500 

Me puedes dar infonnación 
Hacia dónde vas o te diriges 
Hay incendio o fuego en 
Proceda con la transmisión en secuencia 
Listo para recibir 
Patrulla o motociclista en 
Negativo 
Estás causando inteñerencia 
Están o estás en ruta o camino a 
Tiempo estimado de llegada 
Interferencia por estática debido a 
lnteñerir en otra estación 
Nos vemos en ... 
Reserve cuarto de hotel para 
Reserve cuano para 
Canal"X" 
Mi teléfono es 
Mi domicilio es 
Operador oficial en servicio 
Solicito la dirección de 
Solicito el número telefónico de 
Se necesita radiotécnico en 
Tengo interferencia en televisión 
Habla más cerca del micrófono 
Tu transmisor está desajustado 
Checa mi frecuencia en este canal 
Por favor cuenta despacio hasta 10 para ajustar mi aparato 
Transmite onda muerta por S segundos (sin hablar) 
Loco 
No escucho mensaje o transmisión cambio al canal 
No lo entiendo transmita con voz más clara 
Misión cumplida, todas las unidades están bien 
Razones personales, me retiro moment neamente 
Se necesita o necesito policia en 
Mi domicilio 
Pedir que hablen por teléfono 
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CLAVE 

QRA 
QRB 
QRM 
QRT 
QRX 
QSA 
QSB 
QSC 
QSL 
QAP 
QTH 
QCQ 
DX 
73 
QRG 
QRH 
QRI 
QRK 
QRL 
QRN 
QRO 
QRR 
QRQ 
QRS 
QSD 
QSO 
QSP 

"Q" 

Nombre 
A qué distancia estás de ésta 
Mucho ruido 
Me retiro del aire 
Esperame Wl momento 
Reporte de seflal 
Verificación de la seftal 
Comunicado 
Recibido 
Quedo en escucha 
Localización 
Llamado general 
ComunicMlo a larga distancia 
Saludos felicitaciones 
Free. exacta 
Est variando la free. 
Tono de la frecuencia 
Legibilidad de la sellal 
Ocupado favor de no interferir 
Interferencia por estática 
Incremento de potencia 
Disminución de potencia 
Transmitir más rápido 
Transmitir más despacio 
Sei\ales entrecortadas 
Comunicado 
Mensaje para 

•FllENTE:BASE "DELFIN" 
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