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Introducción 



Al público no h~v que darle lo que pldt. 
hay 'l'" ense~a,lo a ptd/,, 

SllW.B-' 
(<Üamatuf'ga) 



¿Quién no ha escuchado decir que la opinión pública o la participación de I• 
audiencia es la que hace y mantiene los programas? Es una fr•ae t.-. 
pregonada en los medios masivos electrónicos que hasta parece ley. Sin 
embargo, cabe preguntarse: ¿Realmente v•le la opinión de las personas • I• 
hora de producir un programa? ¿hasta dónde influye e&ta opinión en el ~nimo 
del emisor? ¿La perticipación es únicamente el escuchmr un programa y enviar 
cartas o llamar a la emisora, para que nuestra opinión se conozca cuando uf 
lo decida el productor? 

Estas son algunH de las cuestiones que llevaron a hacer una 
investigación acerca del significado de la participación; dicha investigación H 

aplicó a la radio, por tener un contacto estrecho con ese medio y, además, 
porque se considera de los más cercanos a la población. 

El trabajo inició quizá como todas las investigaciones de tesis: con una 
idea global del tema, y sin saber con precisión el proceso de campo a seguir, 
aunque siempre con la inquietud de conocer el fenómeno de la participación y 
su relación con los medios de comunicación y con 101 perceptores. 

Después de una revisión de autores y una preparación teórico
metodológica, el tema se fue precisando hasta definir un sólo programa de 
participación. Como caso de estudio se seleccionó 'Voz Pública, Periodismo 
Civil", en Radio Educación , conducido por el periodista Francisco Huerta. 

Al tiempo qua el estudio obtenía cierta solidez, H advirtió la necesidad 
de descender, del análisis de lo macroeconómico, al del hecho particular de la 
participación del perceptor, para comprender las mediaciones que se dan entra 

la producción de un mensaje y el consumo del mismo; por ello, se 
emprendieron actividades para recabar Información, entra otras, las 
entrevistas, asistencia a conferencias, exposiciones, y observación directa de 
los programas con el propósito de conocer de cerca lo qua sucedía en él y su 
relación con el público, la participación directa en el programa, y su producción 
y su consumo. 

Mientras más se avanzaba, H observó la obligación de acercara a los 
perceptores para conocer su opinión y con ello tener las herramientas para dar 
un carácter cualitativo al estudio. 

Este trabajo pretende explicar, a tr•vés de la utilización del m610do 
hipotético-deductivo, la función de la participación a través del planteamiento 



de una hipótesis y au posterior verificación. La falta de información 
bibliográfica insuficiente que existe sobre el medio para abordar el tema desde 
otra perspectiva teórico-técnica, impidieron ahondar más las investigaciones y 
obligó a adoptar este modelo propio que ahora se expone. 

A través de la confrontación de teorías, método• y técnicas de 
investigación, ae entendió que el método de la operacionalización y 
verificación de hipótesis niega la posibilidad de nuevas teorías que expliquen 
los fenómenos en su cleaarrollo y constante transformación. De este modo, se 
hizo necesario replantHr el objeto de estudio teniendo en cuenta el momento 
histórico y una totalidad concreta. 

En este trabajo, se intenta abordar la participación de una manera 
totalizadora, pero a la vez específica. En este sentido, se determinó investigar 
la participación como un fenómeno presente dentro del proceso de producción, 
distribución y consumo en el sistema de comercialización mercantil o parecido 
a éste, desde la teol'ia y el método del materialismo histórico, ya que esta 
perspectiva científica permite relacionar lo empírico y la teoría sin perder de 
vista las determinaciones sociales e históricas. 

Así, la realidad se estudia a través de constantes movimientos y 
reestructuraciones. La línea básica de este proyecto no tiende a establecer la 
confrontación inmediata y directa de la realidad de la investigación ( aunque 
finalmente se produzca), la verificación se da durante el proceso reconstructivo 
donde se sufre la primera verificación, Se arriba a una teoría y no a una 
comprobación de indicadores, lo que supone que el circuito concreto
abstracto-concreto, no termina históricamente ahí, sino en la praxis, en la 
confrontación con la realidad en la reconstrucción de lo concreto penNdo. 

Para abordar y explicar este fenómeno, fue necesario, corno se apuntó 
arriba, acometer diversas actividades de recopilación de datos, ello ha 

permitido enriquecer cada pa¡rte de la investigación ya que no sólo se intenta 
rescatar e1tUdio1 teóricos, sino analizar el fenómeno a través de la 
confrontación con la realidad, para obtener opiniones diversas que permitan 
explic.to de manera mú amplia. 

Para contempl• la situación legal de los medios y los programas se 
recurrió a una serie de leyes y reglamentos, así como documentos oficiales, 
además de entrevistar a directivos de la estación seleccionada. 

lI 



Es obvio que al hablar de participación, y para que el estudio tenga 
validez, debe conocerse el punto de vista del perceptor; de ahí que se 9'11icare 
al público un cuestionario general sobre el contenido del programa; el fotmato, 
sus hábitos y gustos de consumo de mensajes radiofónicos, lldemás de hllcer 
uso de estudios de mercado que la emisora posee sobre el ratill(1 y los hábitos 
de consumo del público de Radio Educación, que dan la pauta para ampliar la 

información. 
Para entrar en el anélisia de lo general a lo particul1r, I• eatructura de la 

información se divide en cuatro capitulo• 1ustancial11 ordenados de la 
siguiente manera: 

El primero de ellos titulado • La participación en el proeeso de 
comunicación", 
explica la partícípaci~ como una parte de loa elementos que conforman el 
proceso de comunicación, y ubica a los medios de comunicación dentro del 
modo de producción capitalista. Al mismo tiempo, se hace una revisión de 
autora• que manejan el concepto de participación, y termina con un concepto 

propio. 
En el segundo capitulo ta radío como aparato ideológico de estado~ se 

describe la conformación de la radiodifusión mexicana y la lucha por el control 
de la misma entre la sociedad civil (los radiodifusores pri.vados) y el e1tado. Se 
mencionan los primeros reglamentos y el uso que se pretendía darles según 
los intereses de grupo. Finalmente se analiza la conformación de .. 
programación y el nacimiento de los llamados programas de participación. 

El capítulo tercero, •Apuntes de Radio Educación" detalla de manera 

somera, el nacimiento de la radiodifusora de la SEP. asimismo, explica la 
trayectoria de la emisora, a trev61 de cada una de sus etapas y la ideología de 
su1 direcciones. hasta llegar a la época actual en donde N inserta el 
programa objeto de estudio, cuyos objetivos tambi6n han variado con al tiempo 
y las diversas etapas por las que ha atravellldo. 

Finalmente, el cu.tto capitulo, cuyo titulo es ne la teorla a la realid.r, 
revisa la metodología axi1tente sobre análisis radiofónico, delinea una cédula 
de elludio y la aplica directamente al programa y a sus radioescuchas 
participantes. 

III 



Con la rHlización de este trabajo, se comprendió que la participación 

del radioyente ea, m41• que un concepto cuantitativo, una experiencia 
cualitativa, y que falta preparación y conciencia tanto en los emisores, como en 
los perceptores para lograr llevarla a cabo. 

Por otra parte, se comprobó que para realizar el análisis de un medio 

m11ivo (aparato ideológico de Estado), cualquiera que sea, no se debe ser 

sólo emiaor o solamente perceptor, sino que es necesario ser investigadores y 
conjuntar los alf)8Cto1 mencionados, ya que los enfoques son distintos; por lo 

tanto, las conclusiones también difieren cuando se analizan únicamente 111 

condiciones de producción y la distribución, que cuando se analiza el consumo 
de las aigniflcaclones; por ello, es necesario enlazar ambos aspectos. 
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Capitulo 1 

La participación en el proceso de comunicación 



Porque la radio es un medio mcompleto 
yo, como oy-tnte debo poner a fimcionar 
mi /01t1a.da, paro completar ro do aquello 

que erickntemente falla a la emisidn radiofdnica 
Culllrrmo Mk:••I 

Entender el problema de la participaci6n en relaci6n con le radio y los medios 
de comunicaciOn requiere primero de un acercamienlo que explique el papel 
que le radio juega dentro del modo de producci6n capitalista que caracteriza a 

le sociedad mexicana: le muime obtenci6n de ganancia. 
Según el método de Marx," el modo de produc:ci6n capitalista se 

caracteriza por el proceso de producción- di1tribuci6n- y consumo de los 
bienes materiales, la base y funcionamiento de las clases sociales y su luche 
entre sí, loa movimientos de cohesi6n entre los diversos modos de producciOn, 
le transición de una formaci6n social a otra, los procesos de mutación de un 
modo de producción a otro, la forma de consolidación del estado en las 
diversas modalidades del poder pofitico que perpetúan las condiciones de 
reproducciOn del capitel, etcétera" 1 

Ea decir, el capitalismo crea un antagonismo de clases y si la 
formaci6n social de nuestro país se circunscribe dentro de este modo de 
producción, habrá forzosamente una clase dominante y otra dominada. 

Dentro de la clase dominante existe una pugna por el poder, 
principalmente entre dos grupos: el Estado y la Sociedad Civil. Por Sociedad 
Civil n entiende: las clens y fracciones de clase circunscrilas en una 
formación económico-social, principalmente las que fonnan parte del bloque en 
el poder. 

Por otro lado, el Estado, según Gramsci, ea "la suma de la sociedad 
política más la Sociedad Civil'':. La Sociedad Política comprende las 

instituciones militares, políticas, jurldicas, jurisdicciones, sectores 
paramilitares, partidos politicos, etcétera. 

Entonces, el Estado ejerce dos funciones: por un lado mediante la 
acción política en donde utiliza los aparatos ideol6gico-repreaivos, efectúa una 
función de dominio sobre las clases subalternas; y por otro lacio, realiza una 

1 E>l•inou Mldrid, Javier. ApdroJo• últol611im1 dt Estado y Pun1111 di Htgnnonfa. CEESTEM. 
fdit0rial !llUO\"a Era. Mi•i<o. 1980 r'f.17 
• V<r GraJ!Uci y ti bloq•t hi.ftóriro. Est•inou Madrid, Op. Cit, pí¡.12-43 



función hegemónica propia de la Sociedad Civil, con el fin de atraer a las 
clases subalternas y lograr la unificación ideológica y cultural del pueblo, 
utilizando para este fin, los aparatos ideológicos, entra ellos la radio. Loa 
aparatos ideológicos ion instituciones que crea el Estado, 116manee 
ideológicos - partidos políticos, escuelas , iglesia, etcétera-. o represitlOS • 
militares , policías, jurisdicciones - cuya función es mantener enajenada a la 
población para mantener un control. 
Así 1e mantiene la hegemonía "capacidad que tiene una clase para ejercer la 
función de dirección intelectual y moral por la vía del consenso (entendiendo 
6ste como el consentimiento o acuerdo de la población para apoyar al sistema 
económico vigente).3 

Los grupos en el poder hacen uso de todos los aparatos ideológicos 
de estado, es decir, todas aquellas instituciones encargadas de difundir la 
ideología, entre las cuales se encuentran los aparatos de cultura de masas y 
en donde la radio como parte de ellos, reproduce y circula una visión de clase 
legitimando el modo de producción en el cual se inserta. 

Con base en la coyuntura de una formación social habré un aparato 
Ideológico de Estado que mantenga la hegemonía y seré usado por el bloque 
en el poder para lograr el consenso. 

"Asl encontramos que en el modo de producción primitiva, el principal 
aparato ideológico era la tradición oral, el rito y la familia. En la 6poca feudal 
se dio mayor importancia a la iglesia y los temas religiosos, ya que en el modo 
de producción capitalista la variación fue acorde con las etapas de desarrollo: 

aJ en el periOslo mercantilista el poder se encontró en los aparatos 
ideológico- políticos de coerción del Estado, a través de la Ley, ta policía, el 
ej6rcito, ... 

b)el periodo pre-mon2polista, los medios hegemónicos representativos 
fueron la escuela y la educación. 

e) A partir del imeerialismo -faH más desarrollada del capilalismo
todos los aparatos de represión violenta se han visto sustituidos por los 
aparatos ideológicos: 101 medio• da difusión masiva. 

J lbldmi 



Retomando un poco lo que apunta Marx, un autor: Eliseo Verón' 
plantea su teorla conocida como "proceso social de producción de 
significantes", en el cual propone que, los procesos sociales de producción de 
significantes (se refieren a la producción de mensajes) son análogos a los 

procesos sociales de producción de mercancías. 
Es decir, el proceso comunicativo 11 equipara con el proceso de 

producción de mercanc:ia1. Esqueméticamente quedaria de la siguiente 
manera: 

producción 

emisor 

ptoduccl6n 

amlaor 
produce mensajes 

proceso de producción 

distribución 

proceso da Comunicación 

mensaje, código, medios y recursos 
formación social, referente 

IGUALACION 

dl1trlbucl6n 

canal•• 
distribución ele 101 
mensajes a través 

de 101 canales y medios 

'V•ron, EU.eo, La Smlioll.r Social, Editorial Godisa, Bar<elona EspaAal988. 

consumo 

perceptor 

con1umo 

perceptor 
es quien 

consuma 
101 

mensajes 



Habrá una producción de significantes a cargo de un emisor, una 
distribución de esos 1ignificantes (mensajes) mediante loa medios y C8Nllea; y 
una recepción de dichos significantes a cargo del perceptor. 

El consumidor o perceptor es de suma importancia, ya que un mensaje 
siempre ea dirigido a alguien, como una mercancía debe ser vendida a alguien 
que la consuma. Ea decir, siempre habrá un consumidor al final de cada 
proceso. 

Lo cual significa, que en el sistema económico capitalista loa medio• 
de comunicación manejan las ideas dtl individuo como meras mercancías y el 
control sobre la producción y distribución de mensajes, se concentra en las 
manos del bloque en el poder específicamente en loa due"os de los medios de 
producción. Como resultado de este control, una visión del mundo y una 
ideología concretas son constantemente difundidas para dominar el 
pensamiento de los grupos subordinados. 

Del mismo modo que la sociedad produce bienes en el plano 
económico e instituciones en el político, produce también significaciones que 
resultan del conjunto de operaciones de selección y combinación a través de 
las cuales se inviste de sentido a distintas materias significantes. Las 
sustancias más diversas sobre las cuales operan reglas pueden ser: imágenes 
(pictóricas, fotográficas, televisivas, cinematográficas) gestos y 
comportamientos, rituales y ceremonias, lenguaje escrito y oral. 

De acuerdo con Varón hay una producción directa que engloba la 
manera en que las significaciones son producidas, bajo qué condiciones 
sociales y materiales; luego hay un proceso que tiene que ver con los medios 
que las distribuyen así como las restricciones que encuentran y sus 
condiciones materiales y sociales. 

Dentro de la producción en serie, loa hechos de significación pueden 
definirae como los procesos observables da la acción social que podrán ser 
aprehendidos como vehículos de determinadas significaciones. En un medio 
como la fadio, -y en al presente estudio- las significaciones están plasmadas 
en lo que aa dijo, en quienes lo dijeron, y en como se expresaron fu 
relaciones entre esos sujetos: de los programas, perceptores y los productores 
en al plano social, comunitario y familiar, lo cotidiano, como diría Daniel Prieto 
Castillo. 
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Los hechos de significaciones detectables en los programas se 
convierten en significeciones ideológicas si el perceptor los capta y les asigna 
un nivel de análisis, les da cierto sentido, los incorpora de cierta manera. 

En este punto entrarlamos a la cuestión de la participación: dar sentido 
e eses significaciones; la forma en que van a consumirse, no sólo nivel de 
diSCYrSO social, sino tembién cotidiano, cómo es emitido, circulado y 
consumido por los individuos en un tejido de relaciones. 

1.1 El concepto de p1rtlclp1cl6n 
La presente investigación tiene como objetivo analizar algunos de los llamados 
programas de participación dentro de la radio educativa, para ello, 
primeramente debemos preguntamos ¿qué es la participación, por qué es 
importante y qué relación tiene con la comunicación y en especial con la 
radio? 

Para poder contestar estas preguntas se requiere primero de un 
ecercamiento que explique el papel que la participación juega dentro del 
proceso de comunicación. Existen varios esquemas del proceso comunicativo, 
se retomó el de Daniel Prieto Castillo' por considerarlo el más completo. Este 
autor maneja básicamente ocho elementos a considerar: 

~: todo ser o máquina que elabora un mensaje, el que conduce, 
organiza, el que lleva el timón de una nave (estado o clase social) o un grupo. 

~reglas sociales para la elaboración de un mensaje 
Mensaje: o discurso, lo que el emisor estructura y llega a los sentidos 

del perceplor. 

Medjps y Recursps· vahículo • través del cual 11 propaga un menllja 
y recursos materiales, de energía y humenos. 

Referente: llamamos referente a la realidad que aparece dicha en el 
mennje. 

5 
Prieto c.stillo Dllliel. la Fi- del leo¡uaje. UAM l<<><himilco: Mllico, 1987 



Marco de referencia: para los fines de decodificación , el mareo de 
referencia es la compren1ión general e inmediata de la realidad. 

PerceDlor: todo ser que entra en relación con un mensaje, puede ser 

faH terminal del proceso. 
Si analizamos este esquema, la participación se relaciona con lo que 

Prieto describe como perceptor, quien será el elemento fundamental, 
encargado de la mecánica participativa, en la cual, también influyen el marco 
de referencia y la formación social para definir la manera en que se da esa 
participación. 

Ello quiere decir que la participación se considera parte de la 
comunicación a través de su elemento terminal, su perceptor quien vendría a 
completar el sentido del mensaje emitido. 
El concepto de participación no es novedoso, se ha utilizado casi desde que la 
radio comercial hizo su aparición a lo largo de la historia se le han dado 
muchas interpretaciones y se ha aplicado de muchas maneras; no obstante, en 
general se ha tomado a la participación como la respuesta inmediata del 
público a un estimulo que le da el emisor a través de un mensaje. 

Además de respuesta inmediata también se considera como un dato 
numérico o como una forma de persuación ya que el perceptor siempre se ha 
visto como un ente pasivo por parte de los radiodifusores (a pesar de que los 
nuevos estudios en comunicación traten de rescarar al escucha como 
perceptor, con todos sus sentidos) y en general se ha considerado " de 
participación" a aquellos en que el público se comunica vía telefónica o acude 
al programa a expresar sus inquietudes tomando éstas como lo que les gusta o 
les disgusta. 

Por ejemplo, Raúl Azcárraga, pionero de la radiodifusión comercial en 
México, declaraba en una entrevista• la imperiosa necesidad de ta venta de 
aparatos como una forma de interesar al público en el nuevo medio ... "mientraa 
más participa la gente, más popular es el programa, y mientras má1 
popularidad, mayor publicidad y a mayor publicidad mayorea ganancia1" ... EI 
empreaario hablaba también de las primeras llamadaa a la estación para 
solicitar una melodía, a e1to lo llamaba popularidad mediante la participación 

6 Dam. Luis. Bodas dr plma dr la W. Revisi. Antena nllm, 79 sep-001. 1949 
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de la gente, o lo que es lo mismo, consideraba participación a la respueata 

inmediata del público condicionada por lo que el emisor le enviaba. 

Este criterio ha privado durante mucho tiempo, sobre todo en la radio 

comercial. Héctor Madera Ferrón7 Gerente de proyectos y Eventos especiales 

de la XEW afirma que desde 1937 ... con "La Hora Azul" los productores 'ya 

hlclan programas donde la gente al participaba por medio de llamadas 

telefónicas y cartas que eran leldaa y comentadas en él' ... En este ejemplo se 

confirma que la participación ae ha limitado al envío de cartas y llamadas 

telefónicas. 

Por otro lado, Armand Matelart' menciona que la participación se ha visto 

como un equivalente numérico... •ae patentiza la imposición de un mensaje 

enviado por un grupo especialista, a una bate receptiva cuya única participación 

en la orientación de tos programas que consume consiste en prestarse 

periódicamente a encuestas de sintonia, que suelen resumirse en encuestas de 

mercado sobre la viabilidad de un producto o programa ya prefijado". 

Por su parte, Mar de Founcutberta• asegura que al receptor siempre se le 

ha referido como una masa pasiva, homogénea y se han analiza® los efectos 

que sobre él produce la comunicación masiva, ya sea para que el sistema 

obtenga mayor eficiencia o bien para que la operatividad comunicativa ae 

desarrolle y contribuya a la reproducción del sistema sociopolitico y 

massmediélico". 

Ligando al radioescucha con el concepto de participación, la autora 

afirma: •para aquellos que se oponen al sistema, la pasividad (dada por loa 

masa media) supone un refuerzo a la alienación y por ello buscan potenciar al 

receptor como sujeto de sus alternativas pues los medios dan al perceptor la 

atribución de mayorla allenciosa a la cual ae le programa la respuesta mediante 

aquellos mecanismo• que revisten en favor del emisor y del medio de 

comunicación a través de las encueatas de opinión o de loa sondeos pre 

electora lea. 

' La hora anil, clllM\'isla 1 H6ctot Madera fcn6n Re\isll nllllana, septiembre 1975 
1 Mauclart Annand La Co..,11nlcoclón Masiva 1111/ Proe1so de Lib.,ación, Siglo XXI Nitotc<. Mexico 
1988pág. 71 
'Founcutbcna MaJ de, Allernalivas de Com1111icación. Editorial Mitre. Barcelona 1986. 



"El colaboracionismo con el sistema se disfraza de participación (111 
llamada en la radio, las cartas al director en prensa, 101 concursos en 
televisión, etcétera) incluso se estructuran organizacionea de 1Wapue1ta 
programadas para mejorar las asoclacionea de lectorea, radioescuchaa o 
televidentes. El feed back es un regulador del sistema imprescindible ,,.,. 

seguir manteniendo su palabra"'º· 
En contraposición con este concepto, Jorge Meléndez y Héctor Gama11 

apuntan: "ea necesario diferenciar a quiene1 participan solicitando una canción 
y quienes lo hacen para emitir opiniones o completar información ... " 

Congruente con esto, ya Bertold Brecht11 manifestaba que la radio no 
deberla considerarse como un aparato para trasmitir mensajes, sino para 
comunicar. Que lejos de servir como mensajero, promoviera el abastecimiento 
de sus oyentes: 

" La radio seria el más fabuloso aparato de comunicación imaginable 
de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo seria si 
supiera no solamente trasmitir sino también recibir, no solamente poder hablar 
al radioescucha sino también hacerle hablar y no aislarle, sino ponerse en 
comunicación con él. La radiodifusión deberla apartarse de quienes lo 
abastecen y constituir a los radioyentes en abastecedores''. 

Asi, según Brecht, al quedar este medio de producción al alcance de 
los receptores y bajo sus propios intereses, el radioescucha dejarla de ser 
simple consumidor de mensajes. En si, lo propuesto por Brecht ea la 
participación del público, participación como método de convencimiento. P-. 
este autor, la función de la radio deberla trascender 101 limites del estimulo
respueata y acartonamiento de programas culturales; por ello mencionaba que 
para lograr la participación se debería ademlfls, "preparar ante el micrófono, en 
lugar de reseflas muertas, entrevistas reales en las que los interrogados tienen 
menos oportunidades de inventarse mentiraa"13• Por otro lado, este 
dramaturgo, sellalaba con razón, que no hay que guiar al público en la 

10 lblt/aft 
11 Melmdez lorp.<JllM H"tor.l.o Panlcipacidn d•l radi-«Mdia, foro de C01111111a Populu de 
ComuaiC11Cida, Tomo 8 Secrot&ña de Ooberna<:ida. Mldoo 1914 
11 Bncli1,Be11otd, cilado P>• Emilio Pndo en Lai Radios LiblYs, T<orla y Prdr:tlca d• Mn mo•iml•nto 
altmtoliWJ. Editorial Milre,Baroelona España, 19BJ. 
IJ lbid<m 



interpretación de un mensaje porque el espectador debe romper con la 
identificación, con los sucesos que ocurren en escena y debe hacer un 
distanciamiento y reflexión; es decir, debe disasociar y reconocer al mundo 
como lo que es: 

"Las cosas de la vida cotidiana no deben presentarse como evidentes 
o conocidas sino capturar el gran rechazo, o lo malo, aquello que no 18 ve a 
simple vista, porque sólo de este modo, las leyes de causa y efecto pueden 
rebelarse a si mismas". 14 

Si retomamos este punto de vista, encontramos que para lograr la 
participación es necesario tomar en cuenta varios elementos; uno de ellos, con 
gran relevancia es el proceso de reflexión. 

La mayoría de los autores que de una u otra forma han tratado de 
explicar la participación coinciden con la reflexión previa y se han enfocado a 
buscar elementos para promover la participación. Daniel Prieto 18tlala al 
respecto: 

"La participación se logra mediante una combinación de los sistemas 
de difusión colectiva y las formas intermedias o grupales ... 18 busca convertir al 
receptor en un polo reactivo, en alguien que tiene todo el derecho da opinar, a 
disentir, a corregir lo que se le anvía". 1 ~ 

Por su parte, Sonia Riquer y Bertha Hiriart, productoras de programas 
de Radio Educación tomaban como concepto de participación "el hacer que la 

gente reflexiona sobre sus pensamientos y su vida cotidiana, evitando con ello 
el viejo esquema que sitúa al radioescucha como ente pasivo da los productos 
r.c:tiofónicos". 16 

Incluso, la misma Mar de Founcutberta satlala que, para que haya 
participación "es necesario tomar una actitud crítica y valorativa qua penmita 
pensar para cada aplicación individual, expreaar un juicio de valor 11pecifico 

no genérico sobre las ventajas y limitaciones que comporta el ordenamiento 
sobre los condicionamientos que impone y sobre la organización que 

.. "'"""' 
IS Prieto e.tillo, Dllliel. Op. Cit. 
16 Hiriart B~rth•·Riqu~r Soni1. productoras de R1dio Educadón. entre\'ista VÍ\'a rcaliudl en mayo de 
1989 en Radio Ed"'*ión. Dura<ión: tra boru. 
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introduce, sólo sí se llegan a analizar claramente estos componentes, se 
puede decir que hay participación. 

'Citando a Nora y Mine, Founcutberta afirma: en la actualidad la 
información trascendente se acepta poco porque se le experimenta como une 
manipulación. Cada vez ser• más necesario que sus destinatarios intervengan 
en su elaboración que los recipiendarios tean emisores y que tos emisores 
tengan en cuenta las condiciones de recepción sólo ser• aceptada si los 
grupos antagónicos son igualmente capaces de fabricar, tratar y comunicar su 
propia información. Ello supone que la IT!llyoria de 101 ciudadanos puede 
constituirse en colectividades o atociacionn públicas o privadas y dotarse de 
las herramientas para recoger y explorar la información qua legitime su 
proyecto". 17 

Basados en este concepto, encontramoa que el Instituto 
Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ILET) propone un modelo de 
desarrollo participativo, donde tos medios de comunicación recuperen los 
beneficios de la producción para ta mayoria de la sociedad y busquen las 
relaciones participativas basadas en el pluralismo, solidaridad, desarrollo 
integral y auténtico, creatividad y diálogo politico. Nuevas formas allernativas 
de comunicación para impedir la verticalidad y la atomización que caracterizan 
al modelo trasnacional. Es decir, se trata de hacer esfuerzos por expresar y 
promover una revitalización social y la solidaridad entre loa diversos grvpo1. 

La propuesta del ILET implicarla un sistema de comunicación 

representativo de "101 percaptores·con debates abiertos y participativoa en toa 
siguientes términos: 

"Esta• nueva• formas de comunicación democrática, a la mayorla de la 
1ociedad, a tas grandes clases y movimientos aociales. Cuando tos sindicatos, 
partidos polltícos, movimientos femeninos, in1tílucione1 de defensa de 
consumidores, organizaciones juveniles, movimientos religioeos y otras 
organizaciones sociales relevantes y medios independientes se puedan 
expresar lldecuadamente, existiré entonce• una representación plurali1ta an 
las eatructuras de comunicación. Una adecuada representación se opone al 
existente monopolio social minoritario".11 

17 FOW><Ulberta, Mor d<, Op. C:it. ' 
11 Cuad•mos d<l ILET. Mod'lo dr Duam•llo partlclpa1fro. s/foi:ha. y 1l 1111or. 
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Puede observarse que ILET centra el carécter participativo de I• 
comunicación en la posibilidad de acceso al medio. Sin embargo, ••I• 
caracterlstica no es la única para hablar de una alternativa en comunicación, ni 
de una participación del auditorio, ya qua se dicionan otros elemento1. 

Siguiendo con el concepto de participación y comunicación altemativa, 
Miximo Simpson19 establece una claaificación provisional de Mis tipo• de 
alternativas - opciones que nos darén por resultado Hil formas de acercarae a 
los menlllja1 participativos-

Alternativa I (no 111111iva) donde las caracterlslica1 aon el control y 11 
propiedad colectivo• del medio, la confluencia del principio de participación en 
11 elección de los temas y en la elaboración de mensajes, el contenido, 
claramente abierto y antiautoritario de 101 mismos, la ambivalencia de 101 
papeles emisor-receptor y la multidireccionalidad de los mensajes. 

Allemativa 11 (no masiva) elección de los temas y elaboración de 101 
mensajes con la participación de los receptores. La caracterlstica estarla 
configurada por la propiedad y el control colectivos y por la confluencia del 
ocincjpio de particjpacj6n y el carécter del discurso. El propósito no es llegar a 
un público numeroso e indistinto, sino fundamentalmente a los vecinos y/o 
trabajadores de cierto lugar y a los miembros de una institución. 

Al/ernativa 1/1 (masiva) hay vario• ejemplos: 
a) el mensaje es elaborado por un grupo reducido de persona• que 

poseen la propiedad y ejercen el control del medio. La comunicación ea 
unidireccional debido a la estructura del medio pero el carécter antiautoritario 
de los textos implica una opción real. 

b) el mismo menN,je antiautoritario es elaborado también por un 
reducido grupo, pero ahora los miembros del mismo no son propietarios 
(supongamo1 una emisora independiente o estatal). En eate caso 11 trata de 
un medio alternativo debido al carécter del menuje. 

Alternativa IV (maaiva) A vece• quienes ejercen el control o la 
propiedad del medio (estatal o privado) pueden dar lugar a un mensaje 
antiautoritario, a aecciones, columnaa o programas que 1e conatituyan en 
expresión del inconformismo. Aunque eKiste el peligro de que 11 discurao 

19 Simpsoe Grimber1, Múimo. Com••lcoci61t All'""111wi y Cambio Soelnl. Premio Editores. Mbico, 
1916. 
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•llemalivo sirva para legitimar, por su inserción en un discurso global 
reaccionario, es preciumenle lo que constituye su negación. 

Attemativa V (no masiva) además del discurso antiautoritario, estará la 
exi1tencia de I• propiedad y conlrol masivos, acce10 al medio de grandes 

HCtores social•• y Cllrácter del discurso. 
Finalmente la allemativa VI que supone que el medio es propiedad 

colectiva de sus trma¡.dores y difunde un mensaje antiautoritario identificado 
con sus interesn, pero cuyo acceso ea limitado a uc:tores dll mismo. 

Para todas ellas altemativas hay un factor común: el contenido del 
menuje; el discurso allemativo. Esto quiere decir que la participación eatlli 
relacionada con la elaboración de mensajes no autoritarios. Aunado a ello, es 
necesario retomar lo que Brecht y otros autores mencionan sobre la reflexión, 
ya que, para lograr la "actitud critica y valorativa del perceptor frente a 101 
mensajes", mencionada por Founcutberta, hace falta un proce10 de 
concienlización previa del e1cucha. Un proceso que le permita hacer critica, 
motive la intervención del receptor, tanto individual como organizada en la 
elaboración de mensajes, o por lo menos que permita la libre expresión del 
perceptor. 

Otro aspecto, necesario para ayudar a educar y concientizar, es que el 
emisor lo haga asl mismo antes de elaborar o mandar un mensaje. Debe 
reflexionar y vislumbrar la realidad, conocerla, participar de ella, conocer las 
causas y consecuencias, así como las posibilidades de su mensaje, y 

comenzar a trabajar para transformar el enlomo, de otra manera, se volveré a 
caer en los esquemas que actualmente se manejan sobre participación: una 
conducta manica. 

Esto quiere decir y que la verdadera participación es una conducta de 
expresión y reflexión de los sujetos en tomo al contexto que 101 rodea, deben 
tener una actitud critica y valorativa frente a /os mensajes que se les dan, 
descubrir las ventajas y limitaciones, porque tienen todo el derecho a disentir, 
discutir. opiner y corregir el mensaje enviado. Como clecla Srecht· el perceptor 
no debe eislerse del mundo, ni debe ser te fase termine/ , lino que debe 
comunicarse con el mundo a trai.iés de acciones y ,.,,.xíones sobre ta 
sociedad que /ti tOdee pera poder tranlformarta en su beneficio. 

12 



1.2 P•rticip•clón y medios mHlvos 
Marcos Gandásegui ••egura que "101 procesos comunicativos tienen 

un desarrollo paralelo al crecimiento de I• capacidtld productiv• ele I• 
sociedad, de manera tal que al hacerse efectiva la producción como faor 
esencial para I• continuidad del sistema, se condicion• • los medios de 
comunicación. 

"El desarrollo de los medios mnivos de comunicmci6n responde 
preciMm811tt al proceso productivo y su rápido crecimiento; el proceso de 

masifi~ón implicai la incorpor•ción total de productores y consumidores en 
una sola red de relaciones. Esa red se encuentra articulada por los medios 
m11sivo1 de comunicaición". 20 

Al respecto, Javier Esteinou Madrid seftala "para la promoción a gran 
escala se crea un consumo masivo que se extiende primero • un espacio 
regional, y segundo, a una cobertura intemacional... el capital contemporáneo 
entra en su etapa de intemacionalización productiva que le exige, entre otras 
cosas, una permanente motivación tecnológica de los bienes materiales ... 

El capital crea los aparatos culturales de la difusión colectiva que, 
apoyados en un discurso cultural, actúan como catalizadores de la última fase 
de la circulación:su momento de consumo"21 

Parafraseando a E1teinou y tom11ndo en cuenta 101 autor11 

mencionados anteriormente, consideramos que, si la industrialización del 
capital masifica la producción, la práctica publicitaria de los •paratoa de I• 
cultura de masas, masifica el consumo, en una palabra, se uniformiza la 
conciencia colectiva con el objeto de armonizar el consumo en el mercado 
mundial. 

Esto significa que en el sistema económico capitalista los medios de 
comunicación son productores de significaciones como mercancias y el control 
sobre la producción y distribución de significaciones se concentra en las 
manos de un bloque en el poder: los duellos de los medios de producción. 
Como resultado de este control, una visión del mundo y un• ideologla concreta 

IO Gaadúepi, MaitOS, Esmittwa Social y M'41os Mtulwn dt C'omllllltoddll. Revi ... Plural, 
volumea V; ndm. 12. M61ico, 12 ele sepliemlire de 1976. 
21 EMeiaou Madrid, Javier. Op.C'it. 
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son constantemente difundidas para dominar el pensamiento de los grupos 

subordinados. 
Si la radio ast• integrada al proceso general de la producción que 

autl8do a la publicidad crea una ideología universal que le permite su 
reproducción en dimensiones cósmicas, entonces la radio ea un medio auxiliar 
en al proceso de la dominación cultural que el capitalismo impone así como su 
distribución instanténea a públicos vastos y heterogéneos''. 

No debemos olvidar que eatamoa inaertos en una estructura social en 
donde hay un conjunto de elementos económicos, políticos, sociales, etcétera, 
que detenninan y educan al hombre. En este sentido, la radio sirve como 
vehículo educativo de gran importancia, porque, al ser uno de los elementos 
que se insertan en la cotidianeidad, se complementa la influencia de otros 
medios formativos. 

Asl, la radio adquiere un papel de suma importancia, ya Freira lo 
Hllalaba al hablar del poder de los medios de comunicación: "cuando el 
hombre se masifica deja de asumir posturas crecientemente críticas frente a la 
vida. Excluido de la órbita de las decisiones, se limita cada vez más a 
pequellas minorías, es guiado por los medios de publicidad, a tal punto que en 
nada confla sino en aquello que oyó en la radio, la televisión, o leyó en los 
periódicos". 22 

Si queramos saber cómo ae da o se daría la participación en los medios da 
comunicación masiva, entre ellos la radio, debemos analizarlos: y al descubrir 

au funcionamiento, encontraremos varios aspectos de interés: primero, 
ubiquemos a la radio dentro de un proceso da comunicación ... 

Desde aste enfoque, la radio, al igual que otros medios electrónicos 
masivos, estaría limitada para dar pauta a la participación de 101 

rac:tio11cuchas. Visto desde su estructura técnica (lo que Daniel Prieto sellala 
como los medios y recursos), la radio se clasifica como un medio vertical as 
decir, autoritario. donde la existencia de un emisor para varios perceptoras 
impida su función da comunicación ya que no hay una respuesta ni una real 
comunicación entra el emisor y al perceptor pese a que éste último cree 

:: Frcire, Pablo. La EJMro<i6~ romo prdcrica d~ la /i/,.,rrad. Si¡lo XXI Edilores, Ml1ico, 1976. 
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ciegamente en ella, entonces, ¿como puede decirse que la rwdio puede 

generar la participación? 
Eliseo Varón, retomando la teorl1 económica de Marx, pl1ntaa IU 

propia teorla y menciona que, similar al proceso de producción de mercancl•, 
en el proceso de producción de mensajes también existe un ciclo de 
producción, distribución y consumo de los mismos. A estos mensajes Verón los 

llama significaciones. 
Los hechos de 1ignifiCICiones detectables en los programas se 

convierten en significaciones ideológicas si el perceptor los capta y les Higna 
un nivel de análisis, si les da sentido, o los incorpora a su vida. 

Es decir, la participación se considera parte de la comunicación a 
través de su elemento terminal, su perceptor quien vendría a completar el 
1entido del mensaje emitido; dar sentido a esas significaciones; la forma en 
que van a consumirse, no sólo nivel de discurso social, sino también cotidiano, 
cómo es emitido, circulado y consumido por los individuos en un tejido de 
relaciones. 

1.3 L• radio como po1lbl1 medio dt p1rt!clp1cl6n 
Muchos investigadores y trabajadores de los medios de comunicación 

y también de la radio, han tratado de romper con el esquema tradicional en 
que se insertan para hacerlos un medio de participación. 
Hay proyectos que pretenden ser altemalivos y buscan, no el interé1 de 
gNpos en al podar, sino atender las necesidades de formación educativa y 
problemas sociales de amplios sectores de la población. 

Algunos autores coinciden en 11 posibilidad de un acercamiento entre 
emisor y perceptor. La práctica misma ha demostrado a lo largo de la historia 
que, pese a la verticalidad del medio, puede darse una apertura para la 
participación del perceptor en los programas radiofónicos y hacer de la radio 
un foro altemativo para la comunicación real. Los casos de las llamadas 

"radios libres" o "democráticas" bautizadas así por Emilio Prado23 (1983) 
1urgidaa en la década de los setenta en llalia y el resto de Europa, '°" un 
ejemplo de lo dicho. 

2J Pndo Emilio, Op-Cit. 
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Aqul en Mé>dco, también hubo casos de estas radios alternativas, 
Radio Juehitán, en Oaxaca; Radio Universidad Pueblo, en Guerrero; Radio 
Guayacocotla, en Veracruz; y otras. Incluso, en la radio comercial ha habido 
programas de participación - que se ajustan a nuestro concepto- tales como 
Zona Franca, Opinión Pública, Mujer, lmágenea de Mujer, o Panorama 
Folklórico considerados por los teóricos, como un movimiento alternativo, 
debido a que fueron "un1 corriente de emisoras que buscan cierta 
altemalividad comunicacional en las formas y en los contenido•"· 21 

La educación de la conciencia jugó un papel importante para lograr la 
participación del perceptor a través de los medios; Freira explica la concienci1 
como "la reflexión y 1cción del individuo sobre el mundo para transform1rlo21 

De esta minera, entre la gama de conceptos sobre participación, 
nosotros retomamos los de Prieto, Verón, Brecht, Founculberta y las de Radio 
Educación y Bertha Hiriart para formular nuestro propio concepto; .1.1 
partjcipación no es solamenle una respuesta inmediata ni una encuesta 
numérica· el receplor en un polo reactiyo, alguien que tiene todo el derecho a 
opinar a disentir a corregir lo que se le envía quien caQla las significacjon11 
(mensajes! les da sentido v las incoroora en diferentes planos Para poder 
particjpar el hombre debe hacer yna autoreflexión que lo !leye a CQmprander 
la hjfloria va no como 11pectador sjno como actor y aytor tal cqmo Brecbt lo 
H0allba y para ayydar a edycar y cqncjenlizar. IS precjso que ti tmjsor lo 

b1g1 consjgo mjsmo ames de enviar o elaborar un mensaje oebe reflexjonar y 
yislumbrar sy realidad. tomar conciencia y en cqnstcuencja hacer yn men51je 
anliautor;tario paca que 11 rtdjo rompa su verticalidad 1 trayés de 11 fOfDll y el 

cqntenjdo de los prooram11 y " convierta en yo toro de partjcipación 
¿Es posible efectuar esto en la realidad? para saberlo, es necesario 

tr11ladar la teoría planteadli hasta aqul a la realidad de tos progr111111s 
radiofónicos, tarea de la que nos ocuparemos a conlinuación. 

JI lhidmt 
25 f,.¡,., Pablo Op. Cil 
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Capitulo 11 

La radio como aparato ideológico de estado 



Todo estaba tranquilo, pero, de repente, 
atrás dt ,,.¡sonó.,,. conjunto de bufidos, 

cltillidos, g,..,llidos .v .<ilhldos. 
alguien habla encenditla lfl Hdio 

auc1o1r Arwheh• 

El origen del sistema de comunicación actual se encuentra en la necesidad de 
la publicidad de encontrar los canales adecuados que le permitan cumplir su 

función en la din8mica capitalista y, por su parte, la función del sistema de 

comunicación masiva en el capitalismo es ofrecer a las empresas de bienes de 

consumo los canales adecuados para realizar las campatlaa publicitarias que 

requieren. 
Asimismo, dentro del capitalismo, el capital se centra en aquellas ramas 

que producen bienes de producción y no bienes de consumo los cuales se 
desarrollan milis lentamente. El mercado para el primero se va expandiendo en 
la medida en que lo exige el proceso de acumulación y el desarrollo de las 

fuerzas productivas, mientras que el sector de bienes de consumo no cuenta 
con una fuerza que le permita propagarse. 

Por ello se requiere estimular el desarrollo del sector de bienes de 

consumo, ya que un atraso en el mismo puede tener consecuencias graves 

para el sector de bienes de producción. Siendo aquf donde surge la publicidad 

con el objeto de dar a conocer 101 productos entre el público consumidor. Con 

ello, la publicidad se origina en la esfera misma de la producción capitalista y 

no ·en la esfera de la circulación de mercancfas, corno sostienen muchos 
autores. 26 

Cabe hacer notar que la publicidad no surge como una competencia de 

precios, debido a que ésta no es más que una manifestación superficial de la 

verdadera competencia, la de capitales, que obligó al capitalista a desarrollar 

las fuerza• productivas, desarrollo que trae consigo un abaratamiento de las 

mercancfas. Esto no es milis que una consecuencia de la lucha que se produce 

entre las empresas capitalistas para ganar y mantener una parte del mercado. 

La expansión de la producción no está motivada por el aumento del 

consumo en la sociedad, sino por la anticipación de las ganancias que 

26 Es .. inou Mldrid, Javi•r. Op. Cil 

18 



requieren los inversionistas siendo éstos quienes deciden el nivel de 
producción para alcanzar las tasa1 de ganancil y contillUll' en I• ccmpetencl1. 

La necesidad de hacer publicidad por parte de las empreus de biene1 
de consumo, ha ejercido presión sobre 101 medio• de comuniceción pare que 
61101 1cepten publicidad debido a los 11tos co1t01 de operación y 
mantenimiento de 101 mismos. Lo interior permite comprender la relación de 
intercambio de las empresas de bienes de consumo y los medios de 
comunie1eión, relación definida por la publicidad, y1 que 61t1 pasa a Hr 11 
manera en que la1 empresa• y medio• se relacionan y 111 segunda1, venden 1 
las empresas de bienes de con1umo su tiempo de transmi1i6n. 

Ea aal como funciona actualmente nuestro sistema de comunicación. 
Sin emb1rgo, se dan e1101 en 101 que los medios que no están financiados por 
la publicidad viven del subsidio federal. Tal es el calO de los medio• de 
comunicación controladol por el Eltado, muestra de ello es Radio Educación, 
una emisora que pertenece a la Secretaria de Educación Pública; otro ejemplo 
•• da en paises en donde el mismo consumidor paga una cuota para tener 
derecho al servicio. 

Lo anterior conlleva a que el Estado también tenga la necesidad de 
1plicar su política de dominación socio-cultural. El estado capitalista crea y 
renuev1 las instituciones más adecuadas par• difundir e inculcar su ideologla 
10bre los múltiples campos culturales de tos diversos grupos sociales sobre 

todo en aquellos que constituyen et soporte de la IOc:ieded capilaliste: la 
fuerza de trabajo asalarieda y el sector subalterno en general. 

La selección de medios e instrumentos ideológicos no es homogéneo 
pira todos los modos de producción ni etapas sociales: varía ugún loa 
requerimientos de cada fase histórica por 11 que atraviesa la reproducci6n de 
11 claH social. 27 

Asl, con la nueva burguesl1 monopólica el aparato edue1tivo deje de 
aer el principal aparato ideológico, para dar paso al nuevo aparato global de la 
culture de masas: los medio• de comuniceción electrónica (radio, televisión, 
cine, videocasetes) que funcionan como los principales iperetos de 
hegemonla del Estado en donde 11 radio, como pirte de ello1, reproduce y 

27 lblikm 
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circula una visión de clase legitimando el modo de producción en el cual se 

inserta. 

2.1 Ubicación de la nidio tn ti proctao dt producción capllallata 
Para explicar como la radio se convierte en uno de los principales 

aparatos de cultura de masas; y cómo los contenidos y la forma de concebir al 
perceptor están condicionadas a esta función, es necesario remontarse al 
surgimiento de la radiotelefonía, nombre con el cual se dio a conocer el 

invento de la radio. 
La primera vez que se habló de estaciones inalámbricas para servicio 

público, fue en junio de 1920. Era el gobierno quien mantenía el control de 
este medio por lo cual se envió personal a Europa con el fin de especializarlo 
en los estudios radiofónicos; la intención, según lo afirmaba Adolfo de la 
Huerta, presidente en tumo, era "fundar una escuela de radiotelegrafía y otra 
de telegrafía". 21 

Un allo después, el gobierno de Alvaro Obregón inició las primeras 
emisiones radiofónicas y, aunque eran de prueba, dejaban ver el alcance que 
tenla el naciente medio. En aquel entonces, las transmisiones se emitían 
desde el Palacio Legislativo, hoy monumento a la Revolución, hasta el Castillo 
de Chapullepec. Posteriormente se efectuaron otras cuatro pruebas de 
transmisión. Desde enlences se vislumbraba la lucha por el control de la 
radiodifusión en la cual diferentes empresarios de la radio participarían. Pronto 
hubo aparatos radiotransmisores en toda la República Mexicana (27 en total). 
Uno de los principales se localizaba en Chihuahua, estado en que la Radio 
Telephone Company instaló una planta para el gobiemo de la entidad. Quedó 
establecida la lucha, por un lado esta compallia y por el otro, en 1922, la 

Armada de México que iniciaba una serie de pruebas radiotelegráficas entre 
avión y tierra. 

Paralelamente, los radioaficionados se dieron a la tarea de crear una 
agrupación cuyo propósito era programar conferencias e intercambiar puntos 
de vista y experiencias constituyendo así en el Colegio Francés de la Ciudad 

21 Secretaria de Oobiemo. Mitiro a tra,.;s dt los in/ormts prrsidtnria/ts, Adolfo de Ja Huerta. Tomo 
6. 
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de México, la Liga Nacional de Radio (LNR) a cuyo frenle quedaron 101 
ingenieros Salvador F. Domenzáin y Gregorio Soles Pay•n.19 

Los radioaficionados surgieron por todas partes y fue entonce• cuando 
el general Obregón, como forma de control, convocó el Poder Legislativo a 
sesiones extraordinarias con el objeto de discutir y aprobar un proyecto del 
Ejecutivo, el cual contemplaba "la necesidad de crear un banco único de 
emisión en el país". 30 

Tal como dice Esteinou, la clase dominante, para mantener al sistema, 
hace uso de su fuerza mediante los aparatos represivoa del Estado y la 
difusión e imposición de su ideología. El sistema educativo juega entonce• un 
papel muy importante. En otras palabras, el General Obregón, luego de 
percatarse del poder del nuevo medio, lo controló de la única manera que 
podía hacerlo: institucionalizándolo, o por lo menos, reglamentando su uso. 

Meses más tarde, la LNR se reforzó y creó otras dos Instituciones. El 
Club Central Mexicano de Radio (CCMR).31 Sin embargo, ya funcionaba la 
emisora JH de la Secretaría de Guerra y Marina, la primera estación 
radiofónica reconocida oficialmente, que trasmitía conciertos musicales e 

información relativa al estado del tiempo. 
En 1923, mientras el gobierno utilizaba la radio como mero medio de 

comunicación interna, el sector privado descubría las ventajas de su aplicación 
comercial. La Sociedad Civil (grupos más poderosos) formada por los capitales 
más grandes de la época: Raúl Azcárraga y el diario El Universal, pusieron a 

funcionar la estación transmisora La Casa del Radio, misma que llegaría a ser 
la más importante en la República Mexicana. 

De esta forma, la radio se consolidaba como uno más de los aparatos 
ideológicos de Estado y de la Sociedad Civil. Es uno más, porque surge 
precisamente de otro aparato ideológico que hasta entonces conservaba el 
consenso: la prensa a la que no se opon-e sino que la complementa en cuanto 
a función ideológica sustentada en la propiedad monopolista de ambas. 

19 lbtdan 
JO El Uniwerul. M~•ico D. F. 25 de mayo 1923. 1'11· 12 
31 E•a!loior, M<•ico D.F. 9 de junio de 1923. "41· 12 
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2.2 LI prlmer1 leglal1elón de la radio mexicana 
001 díll despu6s de la inauguración de la Casa del Radio, la LCMR 

entregó al General Obregón un memorándum firmado por 500 personas, en el 
cual se vislumbraban sus intereses de clase. El periódico Excelsior publicó en 
1924 el texto íntegro del proyecto en el cual se argumentaba que "en México 
no hay estaciones radiotelefónicas, por lo tanto se solicita el permiso para que 
los integrantes de 11 LCMR trabajen el medio"32 en este documento se 
proponían normas de carácter técnico, derechos y obligaciones de las 
radiodifusoras 11í como los tipos de contenido que pretendían; es decir, todo 
un proyecto de reglamentación en el cual, aunque se reconocían a la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) la atribución de 
otorgar los permisos de operación y longitud de onda, se demandaba para los 
particulares, el derecho de establecer las restricciones hacia otras estaciones 
radiofónicas que surgieran posteriormente, incluyendo las oficiales. 

El sector privado delineó su propio proyecto en el cual se favorecía 
notablemente a la radio comercial, como puede apreciarse en varios de sus 
artículos:33 

Por ejemplo.el artículo tercero mencionaba: " Los permisos especiales 
para estaciones e>q>erimentales, dedicadas al estudio y desarrollo de la ciencia 
de la radio comunicación, sólo podrán concederse 1 personas con 
conocimientos técnicos y a sociedades de investigación científica y en ellos se 
especificarán las horas en las cuales se puedan realizar las 
experimentaciones". 

Asimismo, el artículo cuarto establecía una clasificación de las 
ellaciones y M especificaba la función de cada una de ellas: 
"Las estaciones quedan cla1ificad11 de la manera siguiente: 

"Estaciones de gobierno. 
"Estaciones cornerci1les. 
ºEstaciones de servicio al público. 
"Estaciones de aficionados. 

JZ Lo iav ........ F*i.,. FCIÚl!dcz Chtilllieb CGUi4eta que 11LCMR11 al pn-111tacedaale de la 
-.:tual aman N 1ei-' ele la t.d1lllril ele Radio 'Y Televisión ver Gataci6'1 y Daano/lo. Rcvilla 
Nue\'I Pollli«1. lunio-septiemhre 1976, P'I 2l9. 
JJ fatelsior, Ml1ico D.F. 9 do junio ele J92l. 
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Las estaciones de gobierno son manejadas por el mismo y dedicadas 
especialmente a servicios oficiales. 
LH estaciones comerciales son las estaciones que trasmiten menll¡jes 

privados mediante remuneración. 
Las de servicio público son aquellas que trasmiten por medio de telefonla, 
especialmente programH educativos, de entretenimiento general, incluyendo 
toda clHe de información de inter6s público. 
Y las estaciones de lflCionados son las que estjn manejadas por personas 
dedicadas al estudio de experimentación e investigación de la radio. 

Más adelante, en el articulo octavo, los empresarios estableclan 
condiciones limitantes para el propio gobierno mientras que pretendian 

apertura ilimitada para ellos: 
" Las estaciones transmisoras deberán sujetarse al siguiente horario para su 
transmisión: 
• 1as estaciones de gobiemo podrán trasmitir todos los días y a cualquier hora, 
pero mientras no esttn adaptadas para trabajar con onda continua superior a 
1200 metros. No trasmitirán de las 19:00 a las 22:30 excepto en caso 
necesario. 
• las estaciones comerciales podrán trasmitir todos los dias a cualquier hora. 
-ias estaciones de servicio público, todos tos días a cualquier hora menos los 
lunes, mi6rcoles y sábados de las 19:00 a las 22:00 horas. 

•estaciones de radioaficionados podrán trasmitir a cualquier hora menos de las 
19:00 a IH 22:30 horas. 

Y así todos tos gNpos de estaciones a excepción de las comerciales, 
tendrian restricciones entre las 19:00 y las 22:00 horas. 
El articulo noveno era todavia más categórico sobre lo que queria la iniciativa 
privada: 
"Las horas de transmisión destinadas al servicio público serán distribuidas 
entre las que existan en la localidad. La estación que deje de trasmitir quince 
dlH seguidos sin causa justificada y después no siga funcionando 
normalmente le será retirada la licencia. 

Articulo 10': "ninguna estación de servicio al público podrá usar aparatos 
mecánicos para trasmitir música con excepción de los pianos reproductores". 
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De 11CUerdo con el diario El Univer1a1>• fue el mismo Obregón quien 

encargó la formulación del reglamento a la LCMR para conciliar los intereses 
privados y generales en materia de radio. Sin embargo, el diario El Mundo 

calificó este reglamento como un contrato absurdo para la adquisición de 

aparato• radiofónico• pues la Dirección General de Telégrafos acababa de dar 
a conocer la forma en que debfan concederse los permisos para instalar 

receptores de radiotelefonía en la República Mexicana. 
En 101 primeros di•• de junio de 1923 circuló entre los principales 

diarios, la noticia de que las estaciones receptoras instaladas en la República 

o que fueran a instalarse, deberfan pagar un impuesto anual de 12 pesos y 
requerirlan de un permiso especial expedido por la SCOP. Lo anterior terminó 

por molestar a los empresarios del medio quienes vieron una traba a sus 

intereses. 
Empero, la radio comercial nació como un auxiliar en el proceso da la 

dominación cultural que al capitalismo impone. Nunca se supo exactamente 
qué sucedió, por qué al proyecto de reglamento no procedió y, más tarde, el 

gobierno de Alvaro Obregón a través de la Radio Telephona and Company 

comenzó las pruebas para el uso de antenas subterráneas en la estación da 
lztapalapa. 

No obstante, la c ... del Radio era una de las principales radiodifusor11 

de su época, el mismo gobierno la utilizabll como elemento de transmisión 
radio-telefónica, para enviar un mensaje meteorológico a las distintas regiones 

del pal1, aviundo el estado del tiempo y la previsión el día siguiente. 

La Casa del Radio ofrecía sus aparatos receptores, conocidos como 

radioteléfonos, desde 12 pesos en adelante11 • Su interés fue marcadamente 

comercial ya que las primeras transmisiones musicales iniciaron patrocinadas 

por casu comerciales; era Sanboms, la patrocinadora oficial según lo 
publicaban 101 principales diarios de esa época. 

La "radiofiebre" como la llamaba Azcárraga, estaba en su apogeo. La 

consolidación ele I• radio era elocuente, tanto con la promoción de sus 

aparatos receptores, como por la publicidad comercial. Desde sus inicios, este 

u V<r. El Universal, Mi!•ico D.F. 4 de junio 1924. p4r. 12 
ll llodtu th P/IJlo. Dam. l.ui1. Revilla Mliianl. n~m. 79 Mi!•ico, llCpliemb"' 1955. 
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aparato trasmilfa la ideología que deseaba mant-r le hegemonía, "/ 
cooperaba con acortamiento del ciclo del capital de las mercancías. 

De ello, ta investigadora Patricia Arríagal6 sei'\ala que tos empresarioa 
regularon su actividad publicitaria de acuerdo con sus intereses y el estado 
quedó al margen del control. Frente a esto, la empresa radiofónica de 101 
grupos de poder creó, sin ninguna restricción, costos para mensaje• 
publicitarios, y la forma de insertarlos en las transmisiones, al tiempo que 
impuso un sistema de comportamiento. 

En el modo de producción capitalista contemporáneo, el aparato 
pedagógico fue el principal soporte cultural creador de la hegemonfa por la 
doble función que ha desempetlado, la reproducción de la calificación de la 
fuerza de trabajo y la reproducción de la ideología dominante (entendemos por 
hegemonfa la facultad que desarrolla un sector dominante a trav6s da la 
sociedad civil, para aplicar las funciones de subordinación, educación, 
conducción sobre otra clase, para gobernarlo por un espacio histórico 
determinado ( véase Esteinou Madrid, Javier, los Medios de Comunicación y 
la Construcción de la Hegemonía". pág. 23). 

Entonces, la radio se usa como un medio para acrecentar las ventas de 
las empresas productoras de los bienes de consumo, prueba de ello son las 
noticias publicadas en los diarios tras la inauguración de la Primera Feria del 
Radio en el Palacio de Minería el 16 de junio de 1923, en la que Azcárraga 
elaboró un refresco llamado radio y cuya distribución fue lodo un 6xito entre · 
loa asistentes. 

Otro caso es el de Antonio Martfnez propietario de la fábrica El Buen 
Tono S.A. quien fabricó una marca de cigarrillos con el nombre de radio; 
incluso, la entrada a la estación era "gratuita" a cambio de cajetillas vacías de 
cigarros, lo que a su vez aseguraba el consumo del producto principal de la 
empresa. E• decir, se apoyaba la distribución de mercancías de los medios de 
producción existentes. 

J6 Arriap, Parrici1. hbli<idad, E-fa y COfflullico<idft Masiva (Mbiro-&tado1 Uft/do.•J, 
CEESTEM, edirorill Nuevo l1111p11, M~xico 1980. 280 pp. 
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En el periodo de 1925·1929 lis estaciones radiofónicas surgían y 

deupareclan fácilmente. Había una lucha de capitales por obtener el control 

de la radio. 
Para 1928 funcionaban en el p1í1 28 emisoras privad11 y oficial&1, las 

cuales trasmitieron la toma de po1e1ión del presidente Emilio Porte• Gil. E1 

prec:iumente este presidente quien reorganizó totalmente la radio, estrategia 

que re1Ulló un golpe para los emprelario privados, ya que se suspendieron las 

tran1mision&1 a control remoto y los comerciales en las estaciones privadas, al 

V9rse presionado• para 1Ustituirlos por concierto•. 
En 1929, la Casa del Radio se reliró del aire, ya se habla visto 

delf)lazadll por la CYB de la fábrica de cigarros El Buen Tono ( actual XEB del 
IMER); sin embargo, en 1930 surgiría nuevamente bajo el nombre de XEW La 

VtU de /1 América Latina. 
En 1931, Pascual Ortíz Rubio dictó la Ley General de Vías de 

Comunicación-'7 en donde se definían los diferentes tipos de radiodifusión 
comercial: "IOl'I estKiones radiodifusor11 comercial&1, las &1tablecidas Ó que 

• establezcan para la explotación de propaganda comercial mediante la 

diwlgación de conferencias, conciertos y servicios varios de interés general". 

E1ta no fue la única ley, en 1933 el presidente Abelardo L. Rodríguez 

r9tomó la ley General de Vías de Comunicac:i6n que publicara el presidente 

Pascual Ortíz Rubio en 1931 31, aunque con algunas modificacione1. En primer 

lugar • observa c:cn mayor claridad como los ordenamiento legales no 
tocaban los criterio impuestos por lu estaciones privadas. 

El Reglamento pani el Establecimiento y Operación de Estecionel 

Radiodifu10r11 y Radio Experimentales, propuesto por el presidente Abelardo 

Rodríguez; no sólo c:cntenla un gran número de norma• de earlkter técnico y 

admini1tretivo para el funcionamiento de tal radiodifusoras y personal 

capacitado, sino que, además, aprobaba las tarifo que establecieran los 
concesionarios, por servicio de anuncio y propaganda en tod11 las e1taciones, 

11 üy a.-.i• w. •e_._... s.c-r. de~~ 1 °"'91N&a1SCOP). 
llúioo •• , •. a... ..... _ .. "',_,...._ ........... Orlfzlblllio, • ........, ..... 
C-. ciladicilo ...._..., ..... iaolo • d Diario Olioill• laF........., _ fldia JO• 
di<it'lllhre de 19J6. 
JI /IMaa 
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tarifas que H fijaban al libre albedrfo de los empresarios, aunque al mismo 
tiempo .. dictaron alguna• disposiciones que limitaban fa cantidad de 
mennjes publicitarios. Mediente el mismo Reglamento se autorizaba la 
transmisión de programas extranjeros que se recibfan vía telefónica o por 

radio, con autorización •lll'fU• de la SCOP. 
Sin embargo, en "'' ocasión se destacaba, por primera vez, la 

podaro11 influencie que ejefcf1 la radiodifusión en la cultura del país ante la 
cual sa fntialía cuidar la corrección del lenguaje y evitar la divulgación de 

errorea y fall11 gramatical••· 
Se eallbletfa que en todas las transmi1ion11 orales de carácter 

comerci1I se deberla usar, en primer lugar, el idioma espal'lol, pero se daba 
libertad de tr11mitir los progremas a cualquier otro idiom1. 

Por otra parte, se dispuso de un tiempo de la radio privada a disposición 
del est1do. Asimismo, se inaistfa, al igual que en las anteriores 
reglamentaciones, en que loa radiodifusores privados estaban obligados a 
trasmitir gratuitamente loa bolelines, comunicaciones o circulares relacionados 
con el servicio de la propia SCOP cuando fueran de interés público, de 
urgencia o de prapaganda en favor de los servicios públicos. 

De igual forma, u consideraban del dominio público las noticias que 
traamilfan las estaciones culturales comerciales y podfan ser divulgadas con 
tal de que, en cada caso, u expresara su origen. 

El Reglamento, entre otras co111, detallaba las limitantes a la libertad de 
expresión: 
"Queda prohibido tr11milir noticies o mensajes cuyo texto sea contrario a la 
seguridad del estado, a la concordia intemacional, a la paz o al orden público, 
a las buenas costumbres, a las leyes, al pala o a 11 decencia del lenguaje; o 
que perjudiquen loa intereses económicos colectivos, causen ataque de 
cualquier forma 11 gobierno conalltuido o 1 la vida privada, honra o interel81 
de las personas, o que tenga por objeto, manifiestamente, la comisión de algún 
delito o qua obatrucciona la acción de la justicia. También se prohibe la 
transmisión velada y tranca de asuntos de carácter personal, político o 
religioso". 39 

J9 1ft'glnmr1110 para ,¡ tstnhlrrlml,nto )' aprracló11 dt C'Jtado"'·' radiodifiuora.t y radio a~rlmtntalts. 
Secretaria de Oobemación. Diario Oficial. México D.F. sepliemhre de 1932. 
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Asimismo, 1e daban los primeros pasos para la protección del derecho 
de autor. No podlan trasmitirse composiciones musicales literarias o de 
car6cter cultural 1in conaentimiento del autor y se establecla un equilibrio entre 

la publicidad, no ocuparía más del 20 por ciento del tiempo total estimado en la 

tran1mi1ión, ese tiempo inclula también a la propaganda comercial. 

2.3 La lucha por 11 control da la radio 
Como pueda oburvaru, se pretendla ejercer un control més firme de 

este medio. Empero, no fue sino hasta 1960 que el Estado, a través de la Ley 
Federal de Radio y Telavl1ión "manifeató 1u intención de participar por primera 

vez como emisor, en forma reglamentada con la limitación de hacerlo a través 

de 101 canales operados por las empresas privadas ... En 1969 el intento 
comienza a tomar forma al especificarse que el estado contará con el 12.5 por 

ciento del tiempo de transmisión de 101 canales comerciales".'° 

La finalidad era legitimar la adquisición gubernamental de tribunas 

electrónicas, similares a las que por décadas, el estado se dedicó a supervisar 

avalando los menujes empresariales por ellos trasmitidos. 
Con el tiempo u instalaron más estaciones radiodifusoras y otros 

negocios radiofónicos. En 1941 se impulsó la creación de las empresa Radio 

Programas de México que comprendla un considerable número de empresas 

difusoras cuyos programas se originaban en la XEW. Posteriormente, en 1942, 
la expansión nacional de la radio, se inició con la creación de dos importantes 

cadenas: la Wy la Q ambas filiales de la National Brodcasting Company (NBC) 

y la Columbia Brodca1ting Si1tem (CBS). 

Fueron diez a1'101 de intenso trabajo para crear el consorcio de la radio 
que sentó las pautas para la explotación de 101 nuevos medios electrónicos de 

comunicación. Se aumentaba la potencia de las estecione1 ya consolidadas y 
se creaban otras que atralan mayores ganancias, los radiodifusores privados 

obtenían cada dla mayor poder, su éxito era rotundo. La radio quedó integrada 

al proceso general de la producción mediante la programación que fue 
conformando a través del tiempo. 

'° lLy FNtral de 11ndlo y T•l,.•isldn. Secretarla de OoberMCidn. Diario Oficial. M~•ico D.F .. 20 de 
-yo de 1932. 
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z.• Los primeros programas de partlctpacl6n 
La radio, se mencionó anteriormente, juega un papal importlnt• en el 

proceso de produc:ci6n-distribuci6n-(;Of1sumo de manu¡ea, su objetivo • 
vender una ideologla determinada que sustente 101 internes da loa qua tienen 

su control. Para Eliseo Verón•1 del mismo modo en que la sociedad ptOduce 
bienes en el plano de lo económico e instituciones en lo político, ptOduce 
también significaciones (ideas o mensajes) que resultan del conjunto de 

operaciones de selecclón y combinación a trav61de1111 cuales H inviste de 

sentido (significado) e distintas materias significantes (ideas). Ea decir los 
menaejes son una forma de mercancías. 

Ya Patricia Arriaga•2 menciona que despuéi de la crisis mundial de 
1929, se hizo necesario imprimir velocidad al proceso general de mercancla1 y 
reducir el tiempo entre la fabricación y el consumo, fue entonces cuando se 

buscó realizar una producción masiva de mensajes, así como su distribución 

instantánea a públicos bastos y heterog6neos Se conformaron los primeros 

programas radiofónicos. 
Con la inauguración de la XEW, que ae colocó técnicamente por encima 

de las demás estacione• radiofónicas, en México comenzó una nueva etapa 
para la radiodifusión. Después de la aguda crisis mundial de 1929, la radio, 
por medio del anuncio publicitario, debla eyudar a ta reducción de pérdidas 

económicas que tenlan las empresas por mercanclas almacenadas. Era 

necesario imprimir velocidad al proceso de producción, reducir el tiempo entre 
la fabricación y el consumo. 

A partir de la década de los 30, la radiodifusión mexicana se ntableció 
como un negocio lucrativo siguiendo lo propuesto, en 1922, por la American 
Telephone and Telegraph (ATT) y la RCA 1Ubsidiari11 de la XEW; dejar la 
programación en manos de los anunciantes y venderle a 61tos el tiempo de 

transmisión para sus programas y anuncios comerciales. 

Para lograr el auditorio deseado, los induatriales consideraban 
importante ofrecer contenidos que resultaran interesantes al público y de esta 

manera llMllran su atención y lo mantuvieran constante para poder continuar 

con la programación. También COIT18nUl'on a preocuparse por la planeación 

:! Vonle, Elioeo. Las-JotuSonol. EdilorialGedi•. lln:clona. E ........ 1917. 
Aniqa, hlrioil. Op Cll. 
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de em1s1ones Muras. "Surgió entonces el concepto de programación o 
admlniatración de lo programado'. •l 

Por otro lado 'I gracia1 at auge de la grabación eléctrica, 'I• difundida en 
México a través de I• RCA, se poaibilitó la selección del contenido 'I el fondo 
musical. 

La idea primaria de la XEW consistió en hacer un sistema de la 
publicidad nacional que habrla de coincidir con I• programación acorde a eate 
propósito, ahora la dependencia material del medio de comunicación se 
contemplaría en sus formas de organización reproduciendo las pautes de las 
corporaciones extranjeras. 

De acuerdo con un artículo publicado con el diario Excelsior, para 
organizar el sistema de publicidad, los industriales realizaron un estudio de 
opinión para conocer la psicología del mexicano 'I detectar las posibilidades e 
intereses ele consumo ele los distintos grupos sociales. Por otra parte, se 
revisaron las estadísticas nacionales, las condiciones ele la economla y "se 
averiguaron, entre otras cosas, las posibles firmas comerciales que podrlan 
interesarse en financiar programas de raclio".44 

Lo importante para la industria radial era conseguir anunciantes; para 
este propósito era necesario atraer al ma'for número de radioescuchas 
mediante contenidos que les agradasen, "mientra• má1 público tuviera la 
estación, mayor seria el número de firmas comerciales (negocios interesado• 
en la publicidad por radio); que entrarlan a las racliodifusoras cornerciales.45 

Esta actividad también fue aceptada por el gobierno, aegún lo aer'lala un 
boletín de la Secretarla de Industria y Comercio.46 

Los empresario regularon su actividad publicitaria comercial acorde con 
sus intereses. Da esta manera, radio quedaba incluida al proceso integral de 
la producción '/. aunada a la publicidad, confirmaba 1u reproducción gracias a 
su difusión que trascendió fu fronteras de México. 

L• radio privada manejaba como argumento al ser conducto para llevar 
información 'I cultura al seno familiar. Se crearon programa• de todo tipo, entre 

4J (bita 

: Ea~lior, ~i•i<o ~.F., 15 dediciemluede 1930. Primen pi-. . 
llo4iolljfu1on. Re.- M ...... Oraaao l.afomutivo de la C4- N1eional de la lndUJlria de la 

bdio y la lelevisión. Miaico. "!'li•mhre 1975. 
46 

llaneo N1ei-1 de Miaico. Boletln lnfolmllivo. M'aico. 1&0llo 1914. P'I· 1-9. 
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ellos los de participación, qua eran principalmente los da concuno, y en donde 
destaca, en la década da los 30, al Club de la Escoba y el plumero, dedicedo • 
l•s •mas de casa'7 y al Doctor l. Q., destinados al público en general. 

En I• d6cad• de los 40 H etearon muchos progr81Ms cómicol y de 
concurso como al RisAmetro y El Cochinito. Aconleció que todos las 811li1ione1 
eran patrocinados por casas comercial11, lo cual demuestra que el progr811111 
no H interesaba realmente en una participación del público para conocer au 
opinión sino, como dice Patricia Arriega, el público •• vi1to como conaumidOr, 
y la radiodifusión se utilizó, más que par• satisfacer las nece1idacla1 del 
público, para aumentar las ganancias de la industria electrónica y de la• 
empresas propietarias de las estacionas transmisoras. 

Respecto de eso, Salvador Novo" menciona: " con el paso del tiempo 
no habla ama de casa qua no escuchara Anita de Montemar y entre 
l•grimones fuera bombardeada por •nuncios de flanes en polvo, gelatinas y 
postres industriales que poco a poco fueron desplazando a los tradicionales 
dulces mexicanos". 

En el caso de la radio estatal, el desarrollo da programas tardó más 
tiempo. Por ejemplo, debido a la marginación de sus contenidos XEEP (R~dio 
Educación), única estación considerada educativa o cultural manejada poi' :JI 
Estado, trasmitla múaice, conferencias, clases y programas semejantes a tas 
desarrolladas en un salón de clases. "No habla gente preparada en radio, toda 
era venida del teatro, cine, algunos escritores y otros medios''" 

El desconocimiento del medio y sus escasos recursos, originaron que 
bajo un disfraz da emisiones culturales se ocultaran prácticas antipedagógicas, 
solamn111 y aburridas. En un principio los programas caracian de: PtJnsamiento 
del hombre, pero pronto entraron al aira emisiones habladas surgidas de los 
g6neros periodlstico1. "Fue gente de la XEW quien vino a trabajar a Radio 
Educeción, cuando la estación comercial ya estaba en decadencia. Quiz6 por 
eso no habla mucha diferencia entra la programación de una estación 
comercial y la educativa, hasta que con el tiempo llegaron generaciones 

47 Excebior. M'•ico D.F.15 de diciembre de 1930 
"Novo, Selv1dor. Yl4comidllulllzo. To..., V. ISSSTE, Conuupo, DIF., Mlxico 1986. 
41 Ortl& Padilla, Alejllldm. Productor; entnvist.o pmooal, INlil.oclo en belio Educación, .., julio ele 
1917. 
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preparadas "~º después de lo cual aparecieron en XEEP programas de 

perticipeción, de entre los más gustados se encuentran Foro Abierto y Zona 

Franca, en donde H prelendil obtener 11 opinión de los perceptores. 

Los contenidos CMibiaron, se tr1n1formó el uso del lenguaje, y se 

instruyó una nuev1 fonna de penumiento. "Radio Educación e1mbió su 
concepto de culturl, perdió su discurso doclor1I de clases de salón para crear 

otro tipo de progr1mac:ión balsado en ide11". 51 

P1r1 logr1rlo, se pensó en tomar en cuenta 11 perceptor, ya que era 

necesario "aumenl• el r1ting para mantener la estación".52 No obstante, y 
debido 1 101 atrasos materiales y a los problemas intemo1, a cuanto mél llegó 

la emisora fue a ser una répliCI de los programas existentes de la radio 
perteneciente ar sector privado, ejemplo de ello es el programa El Mundo de la 

Mujer cuya productora 8rl la profesora Consuelo Colón. Es este programa se 
abordaban temas tales como recet11 de cocina, ejercicios e información 
general semejantes a los programas que trasmitían las radiodifusoras privadas 

contemporáneas a IU époCI. 
En resumen, no fue mera casualidad la creación de programas "para 

beneficio del público", corno decían los emisores. Todo era parte del sistema 

para apoyar y desarrollar la industria radiofónica y por ende la disquera. De 

esta manera, los programas se fueron modificando con el paso del tiempo, 

pero siempre presténdose al cambio social y los intereses económicos més 
importantes. 

Con el desarrollo tecnológico, los soportes económicos- ideológicos del 

proceso de producción y distribución capitalista se han sofisticado para influir 

en ras áreas económicas, políticas, y morares de la sociedad, y asimismo, 

realizar funciones financieras de modemización cultural y de control natal. 

Los aparatos de cultura de masas, al operar a través de la continua y 
acelerada difusión 1imbóliC1 de las mere1ncias, producen un componente 

sistema cultural que crea hébitos de consumo colectivos. 

'° '""'-' SI lbid"" 
52 Fuenle, Ca.- de 11. Pmd11<lon, eo1novis11 penoftll. rulillde su Cl5I de 11 roloni1 El Sifón, 
M~xico D.F., eo ll'Jslode 1917. 
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Otra de laa funciones que realizan loa medios de comunicación, dentro 

de la estructura social capitalista, es la de convertir la ideologla de la clue 1n 

el poder en la ideologla predominante de la IOCiedad, vali6ndole de au 
perfección tecnológica y au forma inatant6nea y rn111iva de transmitir. Su radio 
de acción H axtiande con gran facilidld hasta aquelloa poblados en donde ni 
11 iglesia ni 11 aacuela han logrldo influir IObre loa diferentes sectores de 11 
toeiedad, aobre lodo pwque, no H necesita saber leer o haber asistido a 11 

escuela para comprender lo que ae dice a través de loa progr1ma1 o anU\'ICiof 
comerciales. 

L1 radio es un importlnte medio da formación social que no sólo vino 1 
crear form111 de vida, sino también a ver e interpretar la realidad. 
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Capitulo 111 

Apuntes de Radio Educación 



Todas las l'f'dadts 
pt1etkn ,., percibida! c/arat11tnte, 

pero no por todos, 
o causo de los prej11/c/os. 

Raé0-1rtn 

capitulo •l*t• merece •• rediodifusor• de I• SEP cuyo inicio H dio CHi 

paralelo al de 11 radio comercial, pero con problema• y enfoque• di1tinto1. La 
radio educativa y cuHural M vio marcad• delde tu cnlCión por un• visión 
ide•li•lll y, a diferencia de lu emisora privadas cu~ objetivo era comercial, 
ta radio cultural no tuvo lineamiento1, apena1 pratendla organizarse, pu11 su 
falta de experiencia, la inestabilidad de las pollticaa gubemamantalea, ul 
como la filia de recurso• económico1, no le permillan mantener una 
competencia con 11 radiodifu1ión privada. 

Como vimos en el capitulo 11, el estado 1610 manten!• controles 
normativos en cuanto • reglamentos, sin embargo, conocia perfectamente el 
poder de ta radio como anna politico-ideol6gica, de este modo la emisora de la 
SEP siguió funcionando debido • que en un allo de transmisiones se fortaleció 
en su programación y su auditorio. 

3.1 Laa Dlrec:clonaa: 1124-1183 
El 31 de diciambfe de 1925 el Diario Oficial publicó el Decreto de 

creación de la Dirección de Extensión Educativa por Radio. Cuatro allos 
después, la emisora debió cumplir con su compromiso de dotar de aparatos 
receptores a escuelas nirales, •silos, hospitales, etcétera. Para lograrlo, la 
dirección de la estación solicitó la cooperación de grandes empresas 
comerciales que, a cambio de la transmisión de anuncio•, "regalaron" aparato• 
receptores de la eatación; y asi, la CZE se convertla en una estación cultural
comercial. 

Poco después, el primero de septiembre de 1928, la emisora cambió 
sus letras de registro e identifiCICión por las siglas XEFC, ••te cambio 
obedecla a que en este tiempo, México se adherla a 101 acuerdos tornados en 
la Conferencia Internacional de Comunicaciones, en la cual 11 otorgaba a 
nuestro país el uso de los indicativos XE XF para la radiodifu1i6n. 
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Para esas fechas ya tenia delimitada y establecida su programación: 
aeries de conferencias pedagógicas que llegaban a cinco estados de la 
República Mexicana (Tlaxcata, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Morelos); 
11 transmitlan tambi6n reportes meteorológicos, pláticas sobre agricultura, 
lecciones de cocine, orientaciones higiénicas y músice clásica y popular. Es 
decir, continuaba con la misma linea programátice con que iniciara sus 

tr1nsmisiones. 
"Durante el periodo cardenista, la emisora de la SEP dejó de funcionar, 

su frecuenci1 fue traspasada al Departamento de Prensa y Publicidad del 
Ejecutivo Federal con el registro XEDP en am y XEXA en onda corta. Mientras, 
les estaciones comerciales proliferaban. A pesar de la importancia a la 
educación, durante el cardenismo la radio estatal se descuidó debido, en gran 
medida, a la inestabilidad política que se vivía en el pals por la oposición de 
diversos grupos de poder"." 

Tiempo después, la SEP inició la operación de una nueva estación: la 
XEXM misma que suspendió en 1939. 

1:n década de los cuarenta, además de las frecuencias asignadas a 
cada una de las secretarias de Estado, las poblaciones y el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) tenlan uno o varias concesiones radiofónicas. Estas 
frecuencias pasarían durante el régimen de Miguel Alemán a manos de la 
iniciativa privada". 54 

En 1940 la XEXM volvió a trabajar de manera irregular, la programación 

se caracterizaba por la falta de un proyecto preciso. Tampoco se contaba con 
recursos económicos, sólo había un pequello transmisor de 150 watts (contra 
50 mil de potencia de la XEW) y usaba equipo viejo. Además, en aquel tiempo 
no había personal al servicio del estado preparado para el manejo de la 
estación. Los programas los hacían "maestros comisionados por los sindicatos, 
gente tomada de aquí y de allá, la estación no pagaba nada". ' 5 

El desconocimiento de su naturaleza y sus pocos recursos económicos, 
originaron que bajo un disfraz de emisiones culturales se ocultaran práctices 
entipedagógices, solemnes y aburridas. Era pues, una comunicación lineal 

"A•etlllafto Oa~·of, et al/. Rodio Edllcoció1t. tesis de lic:cnciatun, UAM Xochimilc:o. México, 1983 
94 !bidtm 
" Fuente. Carmen de i.. Op.Clt. 
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que, al no permitir la reflexión, dejaba de lado aquello que Brecht pregonaba 
como participación: "convertir a los r.Oioyentes en abastecedores".56 E1to no 
podía darse, porque 1e manejaba un discurso autoritario y no &e permilia la 

educación como reflexión. 
Por otra parte, la eataci6n aegula 101 lineamiento• establecidOs en el 

Reglamento de la Dirección de Eldensi6n por Radio de la S&Cl'etarla de 
Educación Pública (SEP) y, por tanto, de la política de cada gobiemo. Se 
pretendia culturizar y educar a todos los habitantes de la República Mexicana 
• través de clases radiofónicas, pero también mediante la homogeneización de 
la gente, se pretendla un control más directo de la misma. 

Los programas de la radiodifusora de la SEP comenzaron • tener forma 
en 1945 cuando Héctor Murillo Ac:evedo anunciaba como objetivo -.uperar y 
actualizar a 95 mil maestros del país, y creaba la unidad de grabación de la 

SEP".57 

La técnica de grabación se utilizó para trasmitir los programas da 
capacitación magist~rial a través de 500 radiodifusoras y se logró mantener el 
programa durante nueve al\os. No obstante, la mayoría de los programas da la 
estación se producían en vivo y se trasmitían desde la sede de la SEP ubicada 
en el primer cuadro de la ciudad de México. 

Como podemos observar, tas precarias condiciones de la radiodifusora 
estatal la hacian incapaz de enfrentarse a tas emisoras privadas, situación que 

empeoró en 1949, cuando salió del aire por fallas técnicas. 
Se quemó el transmisor, y Radio Educación quedó fuera de la 

competencia. Sin embargo, ya para este tiempo, el gobierno de Ruiz Cortinez 
tenia cierto control de medio y mejor claridad de tos objetivos directrices; 
usarían el tiempo, que por ley se le confiriera al Estado en las radiodifusoras 
privadas, para trasmitir boletines meteorológicos y, al igual que Obregón 
utilizara la Casa del Radio, '8 trasmitirían también los programas de la SEP 

única Secretaria de estado que producía programas de radio, aunque tales 
producciones aún las hacían maestros y gente interesada en el ramo, mas no 

"brcch~ Benold. Op. Cit. 
57 A•·endatlo Ga¡-oJ, Op. Cit. 
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profesionales de la comunicación:" Esta situación perduró hasta 1967 en que 

se hizo la presentación formal de la amiaora. 
Fue• ,,.rtir de 1952 cuando comenzó a llegar a la emisora de la SEP 

o-nte de otr•s estaciones de rldio. Sin dejar de ser cultural la estructura de la 
pn>gramKión cambió lf, de las el••• tradicionales-eon excepción de algunas 
dr•matizaciones- 101 pn>gramas se elaboraron con base en ideas nuevas. Esta 
forma de pensar sarla de gran importancia para Radio Educación, que dejó 
atril• su programKión ecartonada 1f perdió su discurso doctoral para comenzar 

a crear otro tipo de progr.mas. 
La nueva programación se hacia, según el productor Alejandro Padilla, 

por gente venida de teatro. "ún no se contaba con una generación preparada 
psa la radiodifusión ni tampoco se tenlan los recursos y los conocimientos 

necesarios para fonnarlos"." 
De acuerdo con el entrevistado, otro problema que enfrentaba en ese 

entonces la XEEP y en general las radiodifusoras llamadas culturales, era la 
falla de un presupuesto, dependían de alguna institución pública. por lo cual 
no podía actuar a su libre •lbedrío. 

En el caso de R9dio Educación, el equipo era viejo y obsoleto, de poco 
alcance, lo que limitaba • au público a pequellos grupos de intelectuales en el 
llrea metropolitana. No obstante, si en un principio a las programaciones les 
fallaba el pensamiento del hombre, al poco tiempo entraban al aire las 

emisiones habladas, surgidas de los géneros periodísticos. 
Tknicamente hablando, puede decirse que los géneros radiofónicos no 

cambiaron de un tipo de emisora a otra, no así el contenido y manejo del 
lenguaje de los programu que, al no tener un objetivo comercial y manejar un 
nuevo concepto de cultura, pretendían llegar a ampliar la información de los 
receptores. De esta manera, al poco tiempo se notó la diferencia en cuanto a 
c:ontenido y calidad de programas entre ésta y las demás estaciones. 

Paradójicamente, en la época en que la radio comercial marca su 
declive, Radio Educación 18 perfilaba como una favorita en el gusto del 
público ¿la razón? I• emisora de la SEP absorbió a productores de la radío 

".\flrico a"ª""~ la1/t1~s Prrsidenclales Ali!"'º Ob,.gón- Pu/tarco Ellas Calles. Tomo 8 las 
~munic:ac:iones. Sccmaria de Ciclbemación. Mé•ic:o. 1° de septiembre de 1924 pág. 407-133. 
·'Padilla. Alejandro. Op. Cir. 
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comercial que no quisieron pasar a la XEW cuando Azcárraga decidió cerrar 
temporalmente la XEQ, porque le restaba auditorio, aunque ambas eltacionaa 
perteneclan al mismo consorcio. 

Eato fue un golpe de auerte pera la r.clio eatatal, que ae vio favorecida 
por la división de 101 emiaore1 comercial••· Muchos productores puaron a 
Radio Educación y ahl continuaron su carrera implantando programas 
parecidos a loa de la XEW y las grandes empresas comerciales. 

En un principio no habla mucha diferencia entre a1te aparato ideológico 

del estado y los de la sociedad civil, • excepción de la pu~licidad en ella 
última y la propaganda polltica del primero. Este fue el detalle qua 
verdaderamente dialinguió a ambos aparatos ideológicos. 

Radio Educación nunca ha sido considerada - al menos por 1u1 
dirigentes- como un medio de comunicación y expresión, por el contrario, ha 
servido como trampolín de sus directores hacia otros puestos, como podemoa 
observar en los casos de Luis Spota, director de esta emisora en 1952, y a 

quien le interesaba "mantener imagen pública, pero no sabía cómo se haclan 
los programas ni como se solventaban las dificultades que tenían 101 
productorea para su realización". 60 

En 1967 Alvaro Gálvez y Fuentes tomó la Dirección General de 
Divulgación Audiovisual, que administraba a Radio Educación. La estación 
trabajaba con equipo de un kilowatt y, para salir al aire, solicitó a la Secretarla 
de Gobernación la frecuencia de 1060 khz. La radiodifusora no contaba con 

equipo ni personal y, pese a ello, logró escucharse al aire aunque con un 
horario irregular y discontinuo. En un principio, sólo trasmitía música variada y 
hacía su identificación, después se fueron incluyendo algunas transcripciones 
de libros de texto gratuitos, cursos de alfabetización, orientación al magisterio, 
programas culturales como "la Voz de América" y los de la embajada 
Federal~61 es decir, se seguía con la línea tradicional: cursos y más cursos, 
pero ahora dirigidos a un público más específico del ámbito rural. 

"Esto no duró mucho tiempo. Un afio más tarde, en 1968, con Antonio 
Castillo Ledón al frente, se cambió toda la programación a emisiones 

60 Fucnle, Carmen de 11 Op. Cit. 
61 Cedillo, Humbcno. Radio Educac1ón. Tesis. Documento interno de Radio Educación. S/fc:cha de 
edición. 32 pág. 
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totalmente comerciales. Luego, en 1970 sin un proyecto cultural, este dirigente 

implantaba una programación que poco se diferenciaba de la comercial, 

debido a que se repetían los patrones del contenido de emisiones'. 6 ' 

A partir de 1973, Radio Educación desarrolló programas dedicados a la 

participación del auditorio y, aunque era política institucional permitir la 

participación de los grupos minoritarios, llegaron a darse programas calificados 

exclusivamente como participativos caso de Zona Franca y Foro Abierto, 

donde ae trataban asuntos de interés nacional económico-político, con 

intervención directa del público radioescucha. 63 

Este fue el principio del cambio ideológico que se gestaba en la emisora 

pues para 1976 de lo elitista se pasaría a lo popular.Se pretendía convertir los 

programas en un canal de expresión del pueblo".64 

Cuando Enrique Atonal llegó a la Dirección de Radio Educación (1976) 

siguió la línea populista del gobierno de Luis Echeverría, que se sustentaba 

principalmente, en una política de apertura y canalización de las demandas de 

la clase media, como consecuencia de los acontecimientos de 1968. 

Se pretendía revitalizar la ideología apoyándose principalmente en la 

educación y en la radio, como organismo de la SEP. Se impulsó a la 

radiodifusora, pero al mismo tiempo se intentó dar un giro hacia un tipo 

diferente de radiodifusión. 

La política gubernamental se reflejó en la organización de la emisora, 

que en esa época incorporó a una gran cantidad de jóvenes universitarios, 

estudiantes de comunicación, quienes se integraron como especialistas en 

literatura, producción, y técnicos empíricos del medio. Una vez más la emisora 

sirvió de medio de expresión al grupo dirigente. En el lenguaje oficial, la 

radiodifusora de la SEP se convertiría en canal de expresión del pueblo, pese 

a sus condiciones precarias en cuanto a la técnica y la operación' .6' 

"Había una estructura raquítica, bajos salarios, falta de prestaciones y 
garantías laborales, irregularidades y hasta un año de retraso en el pago de 

salarios. 

62 Jbidtm 
61 Ortiz Padilla, Alejandro. Op. Cit . 
.. A\"Cndallo. Ga\OI. Op. Cit. 
6 ~ lb1dcm · 
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"La programación musical se iba intercalando durante el di• con 
programas que producía la emisora, un ejemplo fue el de música clásica que 
se hacia por autor, época, formas musicales, etcétera. 

"Los programas comenzaron a tener un equilibrio. En este periodo se 
presentó un esquema preliminar, donde por primera vez se delimitaran 101 
objetivos y actividade1. Se tomó a la radio para llegar a las mayorías, por lo 
cual se pensó en una buena planeación para el control de este medio ". 66 

A pesar de que -como sellalara en entrevista la profesora Carmen de la 
Fuente- los programa generados en este periodo no lograron consolidarse 
por los problemas de siempre (cambio de gobierno, inconveniente 
administración de Ja emisora, falta de recursos materiales, diferencias entre 
directivos y trabajadores), el periodo fue decisivo para marcar el carácter de la 
estación, ya que los productores, ahora más preparados, redescubrieron el 
poder ideológico de la radio y, tras algunos esfuerzos, lograron un cambio en 
los contenidos y, más tarde, pensaron en programas que fueran culturales, 
estimularan la actividad artística y reforzaran el proceso educativo. Estos 
objetivos lograron incluso, establecerse en la Ley Federal de Educación. 

Se pretendía la superación cultural y educativa del escucha al mismo 
tiempo, gracias a un estudio que determinó la homogeneidad de los 
radioescuchas de la estación, se llevó a cabo lo que los productores llamaron 
"apertura ideológica" y, además de la programación cultural, se efectuaron 
actividades como visitas guiadas a la estación, convenciones, etcétera, en las 
que se invitaba al escucha a tomar parte. 

Si bien es cierto que a partir de estos programas se pretendía la 
participación del escucha; no se tenía una conciencia total de lo que se quería 
o estaba haciendo, porque se pretendía hacer participar al escucha, pero se 
manejaba el concepto tradicional y comercial de participación: Ja respuesta 
inmediata del público, fuese a través de llamadas, cartas o visitas a la 
estación. 
Hasta este momento, Radio Educación no contaba con una administración 
propia, era un departamento de Ja Dirección General de Divulgación, por Jo 
tanto, estaba incapacitada para resolver sus propios problemas que iban 

66 Ortiz Padilla. Alejandro. Op. Cit. 
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desde 11 f11t1 de recursoa m1teriales hasta el presupuesto para pagos de 101 

trabajldore1 de 11 est1ci6n. 
AJ finelizar el allo de 1976, 111 instalaciones pasaron 1 11 Dirección de 

Divulglción de Bibliotecas. Físicamente, las instalaciones 1e cembiaron 1 

Ángel Urrua 622 • en donde se instalaron las oficinas admini1trativ11, los 

estudio• de grablción y I• cabin• de transmisión. La doctora Ma. dal Carmen 

Millán quedó al frente de I• estación. 
B1jo e1t1 dirección 18 manejó el slogan de L1 Tercera Polibilidad en 

radio". Se pretendía que 11 estación realizará progr1mas que difundieren 

cultura, estimularan la actividad artística, y reforzaran el proceso educativo, 
según lo estipuló la Ley Federal de Educación67 en sua capitulo• segundo y 

quinto: 

"Articulo 2o. La educación es medio fundamental para adquirir, trasmitir y 
acrecentar la cultura: es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 
individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la 

adquisición de conocimientos para formar al hombre de manera que tenga 

sentido de solidaridad social. 
"Articulo So. La educación que imparte el estado, sus organismos 

descentralizados y 101 particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios se sujetará a los principios establecidos en el 

artículo XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

tendrá 111 siguientes finalidades: 

1.-Promover el desarrollo armónico de la sociedad, para que se ejerzan en 

plenitud las capacidades humanas. 

11.· Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el sentido de la 

convivencia internacional 

rv.- Enriquecer la cultura con impulso creador y con la incorporación de ideas 

y valores universales y vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el 
análisis objetivo da la realidad. 

XII Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al adquirir, trasmitir 

y acrecentar la cultura 18 integren de tal modo que se armonicen en tradición e 
innovación. 

67 /.~Y Federal de Educaciñ~. Secmarfa de Educación Pública. M~xico, 1987. Documonlo inlomo de 
Radio Educación. 

43 



Los órgano• deaconcertado1 a que se refiere este articulo ae reglr6n por la1 
normH contenida• en sus ordenamientos constitutivos, asl como por la 
disposiciones aplicables a este reglamento y los que en su caso dettrmine el 
pre1idente de la república o el secretario de educación en ejercieio de .. 
atribuciones: 
1.· Instituto Nacional de Antropologla e Historia 
2.· Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
3.- lnatituto Polit6cnico Nacional 
4.· Radio Educación 
5.· Universidad Pedagógica Nacional y los demás creado• con este carácter" 

A partir de este momento se delimitaban los objetivos de la radiodifusora 
y se proponla su descentralización por considerarse que los medios de 
comunicación multiplican los procedimientos de la ensetlanza. 

En la misma Ley Federal de Educación se aseguraba: "la iniciativa 
escolar que se propone es la resultante lógica de los avances de la tecnologla 
moderna que nos ha llevado a una idea radicalmente sobre el tiempo y el 
espacio. 

De esta fonna, los objetivos de la Ley Federal de Educación se ven 
reflejados en los propios objetivos de la radiodifusora: 
*Ser vehículo de transmisión y conservación de los valores mexicanos 

tradicionales. 
•Estimular al radioescucha a la superación de su nivel cultural. 
"Estimular la participación del radioescucha en la vida social del pals. 
"Estimular la actividad artística nacional. 
"Promover y coadyuvar en el desarrollo de la radiodifusión ciJllural del pals 
"Promover permanentemente el mejoramiento del medio radiofónico. 

La intención de manejar a Radio Educación como la tercera posibilidad 

en radio, se basaba principalmente en tratar de salirse de lo establecido, de 
hacer radio cultural y, al mismo tiempo, aplicar los programas de la SEP mú 
amenos para tratar de contribuir a lo que llamaban educación al radioescucha, 

lo que se entiende como trasmitir programas escolares mediante la radio, pero 
con menos formalidad y sin caer en lo comercial, de ahí que se quisiera 
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promover el mejoramiento del medio, eunque no había una idea clara de cómo 

podrí• hac:ern. 
Cuando cambio el Hxenio, tembi6n cambiaron las condiciones técnicas 

de producción de le emieore. Se mentwieron elgunos progreme1, H crearon 
otros y .. mantuvo un horerio eateble; 1in embergo, el periodo • carecttrizó 

por une cri1is egude donde H impleruron medid11 de prioridad • sectore1 
como el petrolero y le IOCieded civil. Dur1nt• todo ti NXenio el pai1 vivió en 
una aparente estabilided económica, pero la lntatabilided polltica 1e dejó 
epreciar en l•s constent11 dlltituciones de funcionarios del régimen 
lopezportilliste. 

El aecreteno de Educación Pública, Porfirio Mullóz Ledo, había 
nombrado a Gerardo E1treda, como director de Radio Educación. "Durante el 
desempello de Gerardo E1trada, la lldministración de la emisora habla tomado 

otro car6cter: •• formó una dirección y tre1 jefaturas; la administrativa, que 
hllsta entonce• había 1ido perta de la Dirección de Divulgación; la Técnica, 
que se enc:ergaria de todo aquello relacionado con el mantenimiento; y la de 
Producción que se encargaría de la dirección y efecto da los programas". 

"En la nueva admini1tración, la radiodifusora continuarla al servicio de 
1us dirigentes, pues el Departamento de Planeación realizó encuestas de 
auditorio para determinar 1U publico .61 

"Gracias a la divulgación da los resultado• da esle e1tudio, se 

cambiaron los programa• y trataron de adecuarse al publico qua tenía 11 
estación: 1dulto1 entre 25 y 40 allos con estudios medios y superioras; adullo1 
entre 25 y 35 allos que trebejen y no habían terminado el nivel secundario; 
obraro1, amas de cau, y person11 di varios oficios: taxistas, tejedoras, 
zapateros, veledor11, camicero1, paquatlos comerci1n111, atcétara".69 

De e1ta mantra, al delimillrse los p¡jblico1, ae planearon y llevaron • 
efecto ectividadea que • denominaron di participación del público: concursos 
di compo1icione1, vi1itas guiada• 1 lugare1 histórico• y zone1 arqueológica•. 
Cllebraci0nt1 populares tradicionales, excursione1 organizadas y coordinada• 
por el público, convivenciu para reivindicar los juegos tradicionales entre 

otras m6s. Con ello, • continuaba con la politice de acercamianlo al p¡jblico 

61 A.-cndafto Gnol. Op. Cit. º' Jb;•,,. . 
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aunque en 101 programas H manejaban 101 siguientes tópicos: literatwa, 
ciencia, cine etcétera. Al mimo tiempo, per1i1tia la injusta 1ituación leborlll de 
101 trab...,ores sin que 101 directivo• hicier.n algo por solucionarlo. 

Cuando Porfirio Muftoz Ledo de;6 1U cargo, también renunció el director 
de Radio Educaci6n. Su lug." lo OQ416, en 1978, Miguel Ángel Granados 

CMpll, quien tenl• • IU cargo los notlciarioa de canal 11. El nuevo director 

volver!• • hacer cambios en los programu de Radio Educación. 
ParÍOdista de ucelencill,1'9Q16rdeM que trabejaba an el diario 

Exc6l1ior, dio mayor impulso • los noticiecoa y disminuyó los programa de 
•nlilli1i1, crillcll y opinidn al como el apoyo educativo y orientación social. 

Por otro lado, nte periodo M carectarizó por el •poyo brindado • I• 
producción musical, con difusión de música europea y norteamericana, rompió 

con la líne• populi1t• y pretendió elevar el nivel de la emisora. Cabe 

mencionar que, graciH • 101 noticieros, M aumentaron los enlaces con otra• 
r•diodifu1ora1 culturales. 

Es importante recordar que una buena parte de estos logros, se 

•lcanzaron porque se contab• con equipo técnico adecuado y el personal 

necesario, graci•• a la •tención que el gobierno habla puesto en los medios 
para mantener su imagen. 

El periodo de Gr•nados Chapa, presente también una contradicción, por 
una parte pretende hacer de Radio EdUCllCión una dirección autónoma, libre 

de IH politices da la Secretarla de Educación Pública, razón por la cual el 20 
de noviembre de 1978 se creó el Acuerdo 21 donde se establee!• que la 

difusora pasaba a ar un órgano desconcertedo con objetivos especifico• 

dentro de I• SEP. La contradicción se dio cuando los trabajadores de la 

emisora- que ya venlan arrastrando problemas económicos desde periodos 

•nteriores- organizaron un mitin para poner fin a su1 problemas. Ei director de 

R•dio Educación negó al problema planteado y desconoció a la agrupación de 
tr•bajadores como raprasentativ•. Luego, M apoyó en I•• condiciones de 

trabajo de I• SEP y sellllló que sólo podi• negociar •suntos laborales con al 
sindicato correspondiente, .. referí• •I de SNTE . 70 

70 El Un/camio .\forado. DoclllllClllO interno del sndigito de Radio E<luea<;ión. Mt!xico, 1987, 8 PÍI· 
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De e111 maner1 Gr1Rldo1 Chapa pretendió autoridad jurídica en Radio 

Echaci6n. TilmPO despun, 1nte 11 presión de los trabajadores de Radio 

Ewc.ción comenuron 1 relOlverae 101 problemas y luego, el 1980 el directivo 
renunció 1 la emilClrl par motivos dll tr1bljo y pasó 1 hacerH cargo de un1 

public:cl6n. 
El cwgo lo ocup6 el liclnCiado JoH Antonio Alv1rez Lima. Aunque no 

vWi6 mucho r...,.ao de la 9Clmini1trec:i6n 811lerior, H dieron 1lguno1 cembio1 

en le praorllMICi6n: • fMltNc:tl.nrOn loa noticilCOI con red8Clor11 
e1p1Ci11ment1 de9ignldOS Pll'I ello. Asimismo .. contretó 11 1ervielo de 
egenciu de infonneci6n, enn ellu lnfonnlx y Pren11 Alocilde (AP) 'I 
eumenteron 111 correaponllll11 elClr1njer11: Fr1nci1, Greeil, Espilla, ll11i1, 

Centro ArntriCI, Bruil y Nueve York. Sin emblrgo, H descuidó el ••pecto 
NCionll, 1unque M conault1ban 1lguno1 diarios del p1í1, no ae tenlen 

reporteros l~le1 • 1xcepci6n de 11 l'9Ul'lión dll presidentea en Cancún y I• 
campeftl de Miguel de 11 Medrld. 

Poco • poco, lol programa de análisis y etllica, y 101 de apoyo 
educetivo fueron deupweciendo. En 1u lugar, surgieron nuevas series 

musicele1 y de enlNtenimiento "en el CllO de 101 progr1m11 de orientación 

IOCl1I y de infonnación cultural 1e dejó paso • 11 opinión, sólo de otr11 
in1titucion11 • t,.,,,, de las coprocluccione1, mi1ma1 que alcanzaron algunos 

progremaa dll entAttenimiento como fue el c110 de todl la serie de rldio 

novel11 que 1e produjeron • P1rtir del convenio que firm1r1 R1dio Educación 
con el Depll't1mento de lllbliOllCll de ,. SEP ".,. 

En cuento 11 intereambio de progr1m11 y enl1Ce1 par1 11 trenamisión de 
notici11 'I evento• eapecialea, .. incrementó • 20 e1tecionea de provinci1-no 

hly que olvid1r que el 11xenio lopezportillisl• •• e1recterizó por 11 gran cri1i1 

económica del pal• y par ello hable que lreter di "•liarse" con otros 11ctore1 

del P1í•· 11 mejer mener1 fue • trilita dll 101 mldio1, Rldio Educación fue uno 

de loa má impoit1nte1 pare el gobierno y, de eata forme, 1mplió 1u hor1rio • 
24 horl1 continYU grlcill 1 fin811ci1mienlo1 IM1 amplios. 

En .. pleno llborll, fu9 llmbi6n con AIVlrlZ Lima qui .. forrnllizó la 

repreaentlCión 1indicll en ta emiaor1: 11 DeleglClón D-111-57 SICCi6n 11 del 

71 A•·Cftdallo Ciayol. Op. Cit. 
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Sindicato Nacional de Tra~adorea de la Educación, puede decirse que •• 
una eatrategia pollta de Alvarez Lima, ya que de1pu61 de 1a1 eleccionel de 
julio de 1982 para preaidente, aenadorH y diputados; el director de XEEP, •• 
elegido diputado y renuncia a la dirección de la estación. 

Et lugar de Alvnz Lima lo CICUP9 Manuel Teher.,, en julio de 1983. 

Elle .. ya el fin del Mqnio. La ctiai• del pal1 .. agudizó y, por 1upue1to, 

tambi6n lteg6 • Radio Ec:luceci6n mediante un recorte de corre1pon1ale1, ~ 

Mnce•. y un paro de produccione1, por lo cual • elCUCl'llllon al aire 
r.petlclonH de PfOlll'8IMI. Manuel Tatw6n fue el encargado de aplazar 

IOIUClonel a laa demMdll de loa ~I Mte la finaliZKidn del HXeniO. 

3.2 Lu bamla program6tlcaa ., loe programa• de partlclpacl6n 
Loa programa llamado• popularea N retomaron y reforzaron con el 

gobiemo de Miguel de la Madrid. En 1983 Radio Educación se convirtió en I• 
primera emi1ora que dividió sus tiempos de tranami1i6n en barra1 

program6tica1 para parceptorea 81peclficoa: nil'loa, ancianos, mujeres, jóvenes 
y e11mpe1ino1. 

A1imi1mo, dejaba atr61 el concepto tradicional de educación ( clasea 

por radio ) y, con las experiencias ya adquiridaa, daba un nuevo enfoque a 101 

programas sin olvidarte de 1u objetivo de convertirse en vocero de las clase• 

populares, principalmente de las minoría• que no tienen acceso a estos 

medio•. ea decir, por primera vez en la historia de la radio, una emi1ara 

educativa tomaba la vanguardia y eatablecla como elemento importante al 

perceptor, pero no en el aentido comercial y pasivo que siempre ae habla 
manejado, ahor• ae Pf90CUparfan por hacerlo participar, porque ae buacaba la 

organización de elCUCtlu en grupoa que trataran de transformar au 

comunidad para beneficio de loa habitantes (caso de Panorama Folklórico). 

Con Miguel de la Madrid vino la rea1tructuración de la economía, la 

polltica de au1teridad para el pueblo mexicano y la renovación moral de la 

IOCiadad. Eate pre1idente se apoyarla en toa medios de comunicación para 

mantener au imagen. Se trazó una polltica tendiente a organizar, a trav61 de 

depe11dencia1 pública1, privadas y aacreterla1 de estado, las diredricea para 

fundar 1i1temu de comuniC8Clón social, mi1mo1 que pretendlan capt.r la 
opinión del pllblico. 
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Se reorganizó a RTC y se dividió en tres institutos: el de cinematografía, 
el de r1dio (IMER) y el de televisión (RTC), encabezados por Alberto Isaac, 

Teodoro Renterí1, Y Plblo M1rentes respectivamente. 
El nuevo 1i1tem1 pretendle cumplir con objetivos específicos:72 

•Afirmar 111ober1nl1 NICion1I, como condición previ1 para todos los derechos 

y libertldes de loa meJdClnOs. 
"Consolid1r y de1arroll1r loa v1lore1 que definen y orientan nuestra vida 
colectiva como nlCión. 
"Facilit1r el epoyo e le edue1ción y le culture popul1r, el acceso de 111 
mayorías 1 I• información y al conocimienlo de la realidad, el desarrollo de 111 
1ptitudes intelectuales y críticas de 101 mexicanos, 11 integración de una 
conciencia, de su bienestar y la oportunidad de una recreación de alto nivel. 
"Descentralizar la comunicación, con el fin de revitalizar el federalismo. 
ºAuspiciar la posibilidad de expresión de los grupos con mayores necesidades 
y menores capacidades para m1nifestar sus ideas. 
ºApoyar con los medios de comunicación del estado el "Plan Nacional de 
Desarrollo". 
"Fortalecer y democratizar ros medios de comunicación del Estado. 
ºPromover e impulsar le tecnología nacional de comunicación. 
"Fomentar la formación de recursos humanos. 
Obviamente habrla un cambio dramático en la administración de Radio 

Educación. Del 19 de enero al 6 de abril de 1983, durante la dirección de 
H6ctor Manuel Ezeta, y bajo 11 dificil situación económica del país, Radio 
Educación ae vio en 11 necesidad de bajar sus programas. Se eliminaron 
1lgunas series y se repitieron otras. No obstante, ae debia cumplir con un 
objetivo más: mejor1r el tr1bajo. 

En primera inst1ncia debía seguirse lo marcado en el Plan de 
Comunicación del presidente: "hacer de los medios un canal de acercamiento 
con el público". Otra vez 11 visión populista, pero ahora bien marcada y mejor 
organizada. Lo primero que hizo la XEEP fue dividir su programación en 

"blrr1s" es decir, un1 división de programación por espacios temporales (por 

'J Uno mas Uno. Mc,ico D.F .. 9 de enero de 1983. pá¡. lu 
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horarios) en donde la programación se dictaba desde el propio aparato 

ideológico de estado. 
Et apoyo del gobiamo se percibió inmediatamente ya que se pratandla 

la producción da serías de calidad. Se crearon equipos especializadOI de 

trabajO, mi1rno1 que dieron fonna • ta• ptOgramaciones basadas en las ideal 
de los productores. En tanto, la diviai6n de horario• por barru era especifica: 

nitlos, mujeres, ancianos, jóvenes, CM1pesino1. 
El trebejo da MMuet Ezela en la radioclifusora da ta SEP no se concret6 

ya que abandonó su cargo en Radio Educación para convertirse en director de 
la agencia de noticiu Notimax. La sucedió en el cargo, Héctor Murillo Cruz y, 
al mismo tiempo, quedó como encargada de la subdirección de la emisora, la 

C. Martha Acevedo. 
Héctor Murmo Cruz trabajó con Miguel Gonzélez Avelar en la difusión de 

la campalla presidencial de Miguel da la Madrid Hurtado. Ya desda su discurso 
de posesión, este dirigente definla a la radio como el "medio más penetrante, 
barato y versétil por su doble carácter: urbano y rural por ello es un 
instrumento para educar, instruir, motivar al público". 71 

Por otra parte, el director de XEEP se interesaba en la expansión del 
medio al firmar : "pensamos utilizar et satélite para ampliar nuestra• 
posibilidades de llegar a más radioescuchas. Nos ocuparemos sobre todo de 
la frontera norte. hay que rescatar los valores nacionales de las fronteras"." 

Sin embargo, Héctor Murillo tenia otros objetivos personales, por un 
lado se inclinaba hacia la comercialización de la emisora y afirmaba: ''vivimos 
en una época de economla mixta ... el estado tiene que intervenir, seguramente 
1e tomarán en cuanta las posturas que sean manifestadas en le Foro de 
Consulta Popular porque ta misma situación impone un cambio". 15 

Al mismo tiempo, agregaba sobre Radio Educación: "su estatus no va a 
cambiar por el replanteamiento que ha hecho Gobernación en torno a 101 

medios estatales de radio. No obstante, y pese a todo lo que se diga, Radio 
Educación no seré absorbida por RTC, habri continuidad en su programación 
y autonomla para diaeftarla. 

n lbld•m 
14 /bid•m 
15 /bidem 
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"El perfil de Radio Educación no será modificado. Por el contrario, half 
interés en dllrle continuidld a 101 proyecto• eJCi&tentes para ello 101 
1rabajadore1 de la emisora aon deci1ivo1. 

"Se dar6 cabida a las di1tinte1 organizacione1 IOCiales, priv8dH y 

estatales, la1 dependencia federale1, a lo• organiamo1 para que difundan • 
trav61 de Radio Educación 1U1 menHje1".16 

Pen a la1 afirmacione1 da e1te flol'ICionario, • trav61 del tiempo hubo 
mucho• conflicto1 intemo1 por dlferenciH de objetivoa con los trabajadorM; 
ademá1 de la div1116n entre direc:c:ldn lf 1Ubdirecci6n; lf, finalmente, • trav61 de 
la programación, nidria • relucir ta mete de Murillo Cruz: llegar a la Secretan• 
de Gobernación, de ahl au política de aumentar loa programas de esta 
dependencia lf otros organismos gubemamentales. Al mismo tiempo, 
deaapareclan paulatinamente los programas de opinión, critica lf participación, 
como ellos le llamaban, lf la gente que se oponla era suspendid• de su 
trabajo. 

Si bien esoa eran loa aspectos negativos, también hubo varios aciertos 
de mejora de la emisora. La programación se centró en el trabajo de 
eJCperimentación • través de fórmul11 radiofónicas basadas en 111 
neceaidadea e interés de los radioescuchas, se produjeron programas como 
De Puntitas que fue resultado de una extensa labor de investigación lf 
eJCperimentación. Se siguió trasmitiendo te serie Panorama Folklórico, uno de 
loa máa antiguos de la emisora, que se basaba en tradiciones y costumbre• 
populare1, la historia, la literatura lf 1obre todo la riqueza cultural del país. 

Otro ejemplo fue Prohibido Tocar y una nrie da programas definido• de 
participación, debido a 1us caractarl1tica1, en donde la gente participaba 
mediante llamada• telef6nica1 o, inclu10, el mismo auditorio realizaba sus 
propio• program11 que se innrtaban en 1erie1 como La Causa de tas 
Mujeres, en donde la• productor11 únicamente eran gulas para manejar IH 
in1talaciones de la emi1ora dejando en manos de los participante•, el 
contenido del programe. Aliml1mo, en esta época se creó el Club de 
RadioelCUChH de Radio Educación, et primero de toda Latinoamérica. 

16 lbidtm 
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En diciembre de 1988, inicia la administración de Alejandro Montatlo, la 
etapa comenzó con una tuerta investigación de hábitos de consumo, el 
objetivo era el de consolidar al perfil de la emisora a partir de la determinación 

de conformar el público, au1 hM1ito1 a inter11e1 tem41ticos, renovación da la 
programación, iwcuperac:ión de espacios para la programación mu1ical, y 
IClualización del acervo de la fonoteca, modamización de equipo t6cnico y de 
infrae1tructura asl como retomar la relación con los trabajadoras. 

En este periodo, la 1111iaora u auto con1idera como "un vlhlculo de 
comunicación entre loa distintos HCtore1 de 11 IOcieded civil y el e1t1do". Su 
programación, rH1tructurad1 a p1rtir de 1989, 11 caracterizab1 por la 
diversidad temática, pluralidad de ideas, uso de formato• radiofónico• 
novedosos, y una programación mu1ical que incorpora música e int6rprete1 de 
distintos países y 6pocas conservando su p1pel de difusión de la música 
popular mexicana".11 

Se recuperó el equilibrio entre la programación musical y la discursiva, 
hasta llegar a un porcentaje aproximado de 50 por ciento cada una. Da enero a 
diciembre de 1990, la producción y transmisión de programas fue de 6 mil 679. 
El 52 por ciento correspondlan a los programas educativos y culturales, el 29 
por ciento a los informativos y periodí1ticos, el 19 por ciento a los musicales y 
recreativos. Respecto al rubro de educación formal y apoyo educativo 
correspondió un 21 por ciento. 

En cuanto al nivel de programas de participación, que es lo que a 
nosotros nos compete directamente, las estadi1ticas de la radiodifusoras 

deatacan "el empetlo de la misma por establecer una constante comunicación 
con el público, al que motiva con frecuencia a la participación"." 

3.3 La 1ctual admlnlstnclón de Radio Educación 
En la actualidad (julio di 1994) Radio Educación tiene un nuevo perfil. 

De acuerdo con una encuesta aobre h6bitos de r9dioescuchas en 11 Diatrito 
Federal y Area conurbada de 11 ciudad de M6xico realizada por el G1bineta de 
Estudios de Opinión, S.C. (GEO) para Radio Educación en mayo da 1992 y 

11 Perfil~s tk Sintonla. Documento interno del Depanamcn10 de Planación )' E•·aluación. Radio 
Educación. l\.lé•ico 1989. 
11 lbidem 
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actualizada en 1994, a la estación la escucha un 0.6 por ciento de habitantes, 
e1to es, poco mano1 de tres personas, Da cada 20. los receptores son de 
elevada escolaridad y alta valoración por lo cultural. 

lll audiencia de Redio Edueaci6n ae divide en tres grupos; la audiencia 
tradicional con m61 de cinco allos de seguimiento a au1 programas; y que 
constituyen m61 de la tercera parte de 101 entrevistados; la audiencia reciente, 
con entre uno y cinco al'lo1 de atender la e1tación y que conforma poco m61 de 
tres d6cimH pattH de la población en la zona metropolit1111; y la audiencia 
novedosa, que ae aproxim6 a la estación en el último allo y qua significa 
apenas una quinta parte de la audiencia. 

la estación es m61 sintonizada en al Distrito Federal que en la zona 
conurbada del Estado de México. 

En cuanto al perfil del auditorio, la presencia de la emi1ora resulta 
pareja entre ambos sexos, las edades de los escuchas se ubican entre los 20 y 
los 39 anos de edad -m6s del 50 por ciento del auditorio-. Asimismo, a mayor 
escolaridad, mayor radioescuchas de Radio Educación: 

Más del 50 por ciento del auditorio tiene niveles medios superiores o 
superiores de escolaridad. Una tercera parte son amas de casa; menos de una 
quinta parte son estudiantes y una proporción similar trabaja en empresas 
privadas, no obstante, la mayor penetración se encuentra entre los 
trabajadores del sector público. 

La misma encuesta enfatiza que el escucha sintoniza la estación en dos 
horarios distintos: por la mallana y hacia la tarda; y, si bien as mayor entre tas 
ocho y las 12 horas, tiende a sostenerse a lo largo de todo al horario 
vespertino hasta declinar alrededor de las ocho de la noche. 

En cuanto a géneros y programas, más de cuatro quintas partas del 
auditorio gusta de los programas musicales; dos terceras partes mencionó a 
lo1 informativos; una proporción casi igual, a los culturales; y algo manos de 11 
mitad, prefiere programa de orientación. 

La cultura e1 solicitada por el 7 4 por ciento de los oyentes da Radio 
Educación y apuntan a temillticas como el reporte cotidiano de eventos 
culluralH, el recuento hi1t6rico nacional, el ditrogo sobre temt11 educativos, la 
recuperación de tradiciones populares. 
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Los 11pectos de salud tienen una demanda de siete de cada 10 
personas con temas de Alud general, prevención de emergencias, ulud de 
101 menores y prevención del SIDA. 

Finalmente, el tema de la nxualidad tiene una demanda de dos de cada 
tres con1ultado1 que oyen la emisora, 70 por ciento de los cualea considera 
adecuado el uso de un lenguaje directo para el tratamiento de los tópicos. 

De acuerdo con la subdirección de Planeaci6n y EvaluKión, 79 101 

objetivos de Radio Educación en esta época son: 
•Apoyar a través de la radio, la enaellanza a cargo de la Secretaria de 
Educación Pública, especialmente la ensetlanza abierta. 

*Promover y difundir programas de inte'"'• cultural y científico. 
*Trasmitir programas que tiendan al mejoramiento del nivel cultural de la 
población y que fomenten la propiedad del idioma nacional. 
Para el cumplimiento de esto, la radiodifusora realiza las siguientes funciones: 
•opera las emisoras XEEP 1060 en a.m. y XEPM 6185 en onda corta, asl 
como otras frecuencias que se le asignen. 
*Integra y administra la fonoteca de Radio Educación. 
*Provee asistencia técnica y de producción radiofónica a las emisoras no 
lucrativas del pals que asl lo soliciten. 
*Difunden programas de información y análisis. 
*Promueve la investigación cienllfica y técnica en materia de radiodifusión. 

En suma: el estado en sus inicios, usa a la radio como un medio de 
búsqueda de consenso y arma de dominación sutil del perceptor - como lo 

sella/a Esteinou-. Una dominación que se da a través de los programas. 
Por otro lado, se puede observar que la radio estatal no tenla bien 

definidos sus objetivos de trabajo por lo cual han existido muchas 

contradicciones en la línea política entre una administración y otra. Pesa ro 
contrario con la radio comercial, que siempre ha seguido un camino definido y 
adeeú• su producción de programas a las necesidades de su desarrollo. 
Desde un principio, se definieron sus objetivos mercantiles y se trabajó pera 
lograrlos. Se preparab8 gente para mantener el buen funcionamiento del 

"l.ópcz Ponillo, RdJeca. Jera del Depanamcnlo de PllllO.'lción y Evaluación de Radio Educación. 
Enlre\illa personal, en 111 inllaloc:ioncs de la emisora. Agoslo 1993. 
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equipo y producción de los programas. Nada era ni es improvisado, al 

contrario, se planea y u crea la infraestructura para esta nueva industria. En 

este sentido, el gobiemo quedaba fuera de competencia y sólo se concentraría 

en controlar de manera indirecta • como dice Patricia Arriaga.'0 a través de 

leyes y reglamentos que hace cumplir para su propia conveniencia. 
Empero, frente a los proyectos políticos de los funcionarios en turno, 

también hay otros que pretenden ser alternativas 1f buscan no el interés de 

grupos en el poder, sino atender necesidades de formación educativa y 
problemas sociales de amplios sectores de la población. Uno de estos 

ejemplos es el programa ''Voz Pública" de Radio Educación, cuyo caso 

abordaremos enseguida ... 

3.C Voz Pública 

Voz Pública, periodismo civil, de Radio Educación, comenzó sus 
transmisiones el 2 ele marzo de 1992, con horario regular de lunes a viernes de 

las 18:00 a las 19:00. El objetivo inicial, según lo define Francisco Huerta, su 
creador, fue y sigue siendc, hacer periodismo civil entendiendo por esto que 

sea el ciudadano el protagonista del programa. "darle un espacio para tomarle 
la temperatura política por llamarlo de algún modo".11 

No obstante que se trasmite apenas hace casi dos al'los en la radio 

educativa, como programa de periodismo civil cumplió ya más de 17 al'los al 

aire, ya que es secuencia de otra serie que iniciara el mismo conductor en el 

atlo de 1976: Opinión Pública; mismo que nació el 13 de septiembre de 1976 

en Radio ABC Internacional emisora privada propiedad de Carlos Ferráez Jr. 

Inicialmente la transmisión abarcaba una hora de programa con horario de 

08:00 a 09:00 horas de lunes a viernes; sin embargo, pronto amplió sus 
transmisiones a tres horas diarias y posteriormente se agregó un día más, por 
lo cual se trasmitla de lunes a sábado de 08:00 a 11 :00 horas. 

Durante el periodo presidencial de José López Portillo el programa 
funcionaba con el objetivo de dar oportunidad de que se expresaran aquellaa 

'° Anillp, Palriola. Op. Cit. 11 Hucna. Fran<iS<o. periodista)' produ<tor. Enlrc•lsta personal, IQJi1.ada en las instalaciones del 
pcriódiro "Voz PUblh:a", ubicadas en 11 ciudad de Mé•ic:o D.F. Aaosto 1994. 

55 



voces que durante mucho tiempo sólo habían tenido acceso a IH bociMI, 

ahora se 181 dejaría el micrófono. 
En 101 casi 1ei1 al\o1 que duraron las transmisiones, muchas voces del 

auditorio expresaron su Hntir acerca de comportamiento de los políticos, de 
los burócratas, de "la violencia desplegada por los empistolados diputados, de 
la maldad policiaca, de la justicia fuera del alcance da las mayorías, de los 
abusos de los comerciantes, de la mala calidad de los productos, etcétera".12 

Sin embargo, antes de cumplir los seis ai'\01 de existencia y cuando su 
auditorio se con1íderaba numeroso ( má1 de un millón de escucha• según lu 
e1tadi1ticas del momento), el programa fue suspendido y clausurado sin 
ju1tificación alguna. 

La clausura del único espacio de expresión del ciudadano causó 
disgusto entre los radioe1cuchas, quienes H manifeslaron en varias marchas 
para exigir al retorno del programa, según H pudo apreciar en los diarios y 
revistas de la época en donde además, prestigiados investigadores y 
comunicólogos escribieron articulas y cartas de apoyo para tratar de rescatar 
el espacio radiofónico. Nada pudo hacerse y finalmente el programa 
desapareció. · 

Allos después, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, un programa 
similar se estableció en la XEW con el nombre da Voz Pública, en horario 
nocturno de las 22:00 horas. El programa que conduela el mismo Francisco 
Huerta, no se consideraba, en ninguna de las dos ocasiones, un programa de 
politice, y radiofónicamente, tampoco era fácil la conducción, porque era 

mucha la gente que deseaba expresarse y manifestar sus reclamos, por esta 
razón se pidió al auditorio, no proferir insultos y respetar a otros en su 
participación, para evitar que se cerrara ese espacio; también se solicitaba el 
nLlmero de teléfono del participante. Este práctica fue limitante para quienes 
no tuvieran aparato talefónico propio o no estuvieran en condiciones de 
apersonarse en casa de quien lo tuviera. 

Como ocurre en una etapa en que la disposición del bien no se amplia 
univerulmente, sólo ejercían eH derecho ciudadanos, en su mayoría.de 

11 Hucna FranciKo, .\/orda:o a lo Opinión Público. Edilorial Uni•·crso. Mcxico 1982 pág. IU. 
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clase media urbana, en coonsecuencia, las opiniones que expresaban 
reflejaban la posición de esos estratos. 

Debido a que el gobierno comenzó a cerrar los espacios de expresión, 
el programa salió del aire. paralelamente, y sin explicación alguna, al 
conductor le fue retirada su licencia de locutor. Da esta actitud derivamos lo 
que Patricia Arriaga menciona: los medios da comunicación tienen como 
finalidad la comercialización da productos, o, como dice Javier Estainou: el 
astado utiliza 101 aparato• ideológicos y 101 medio• da información de masas, 
incluidos 101 de la IOCiedad civil, para crear consenso; cuando es al contrario, 
lo1 clausura o 101 mantiene al margan, tal fue el caso de este programa y la 
situación qua ocurrió con las llamadas radios libres o radios independiante1 
que operaron en todo al paf s. 

Finalmente, durante el sexenio da Cerios Salinas de Gortari, se 
establecieron plátical para reabrir un espacio de participación del auditorio en 
Radio Educación, serla el mismo Francisco Huerta el conductor del programa 
que por fin salió al aire el 2 de marzo da 1992. 

A dos allo1 de su reinicio, el programa considerado participativo, por 
sus emisores, mantenía un horario fijo (de lunes a viernes de 18:00 a 19:00 

horas) en Radio Educación. la cuestión es ¿de verdad es da 
participación?¿eómo 18 da ésta en el programa, coincide con nuestra 
concepción?, ¿eómo funciona al programa y qué elementos técnicos y de 
contenido incluye una serie de participación? 

Las respuestas se resolverán a continuación, mediante el análisis del 
programa ... 
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Capitulo IV 

De la teoria a la realidad 



La "g,.an prensa" no es libre, 
110 H algo a,.chisabtdo ... , 

~ro olvldatrio1 que •na ,ad/o libre 
serla 1/ liniico Wledio de cont,.an'eSftJI' 

11na p,.ensa no libn. 
BorilViu 

Hablar de participación es más fácil que hacer un an61i1i1 de la misma debido 
a la falla de una matodologla y porque la participación, mál que un concepto 
lb1tr1cto. 11 una 1itU8ción rul que permite conocer la ideologle del perceptor, 
algo poco usual en loa medios de comunicación masiva. Ea verdad que 1xill1n 
algunos análisis sobre la radio, pero son análisis de contenido y encuestas de 
opinión efectuadas por la mercadotécnia, no renejan la verdadera participación 
del perceptor. 

Un planteamiento más acorde con la concepción aqul plateada, ea el de 
Eliaeo Varón, quien propone que le sociedad está inmersa en una producción 
de sentido y que la posibilidad de enálisi1 de esa producción de sentido 
descansa en la hipótesis, según la cual el sistema productivo deja huellas en 
los productos. y que analizando a éstoa, se puede reconstruir aquél, ea decir, 
que analizando productos, apuntamos a procesos • algo asl como el todo a 
través de sus partes-. 

" Toda producción de sentido tiene una manifestación material. Esta 
materialidad de sentido define la condición escencial del punto de partida 
necesario en todo estudio empírico de la producción de sentido. 

"Las condiciones de producción de un conjunto de significantes no son 
nunca las mismas que las del reconocimiento. La distancia entre producción y 
reconocimiento es extremadamente variable según el nivel de funcionamiento 
de los servicios en que uno se coloca, asl como según el tipo de conjunto 
significante estudiado" ... 

Dicho en otras palabras, se puede hacer análisis tomando el papel de 
productores de mensajes y también como perceptores de los mismos, pero no 
podrá llevar a resultados parecidos el análisis de las condiciones en que fue 

14 Venia, Eliseo Op. Cit. 
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producido el significante (mensaje¡ de las que fue reconocido (decodificado); 
depende, en gran medida, del proceso de percepción de quien descodlflc..
difícilmente la producción de 1lgnificante1 como proceso puede adivinar c:ómo 
será el conaumo de 1u1 mensajes·, porque el perceptor reacciona de dl1tinta 
manera, percibe de manera diferente. 

Desde el punto de vista de 101 análi1i1 existentes en radiodifusión, 
pocos son 101 que se atreven a abordar la parte del consumo, del 
reconocimiento de los mismos. De una revillón de autore1, ae encontró una 
gran diversidad de planteamientosy se agruparon en trea a1pecto1 para una 
mejor ubleación: loa que se abocan a la parte técnica de la producción, que 
son principalmente productores o trabajan directamente con los medios de 
comunicación, es el caso de Garcla Camargo15, Curial"'. Tereux17, Teodoro 
Villegas•, cuyos trabajos comprenden principalmente las técnicas y elemento• 
a tomar en cuenta: guiones, formatos, o lo que han nombrado como "lenguaje 
radiofónico" 

Otros autores como Fátima Femández•, Daniel Prieto1111
, Alma Ro11 de 

la Selva11 , Miguel Moragas112
, Máximo Simpsonª, Javier Esteinou .. , Patricia 

Arriaga115
, Mar de Founcutberta1111 o el mismo Varón, se refieren al análisis de 

los medios desde el punto ele vista ideológico de los mensajes producidos, al 
discurso empleado por el emisor, además de tomar en cuenta el régimen de 
propiedad de los meclio1 transmisores. 

IS Outl1C-10, Jimmy. Losfo"""1os radiofó11icru. 
16 Cwiel ele FOiie, F......,.ao. La ts<Titura rndiof611ica. UNAM.Mé•ico, t984. 
17 Terelll, lllllOS. Tla11<ar para Njorar los pro11romar radlo/ó11iros. UNESCO·IMER. 1989 
11 Villar,Joscfina· Villepa,Teodoro. El 1011ido tk la radio. Edilorial Plua &: Valdel. Mélico, 1911. 
19 Ferúilde& Chriitiebl, F"ima. Lol lllldiOJ tk difiu/611 ma.rfra r11 MI.rico. Editorial llllD Pabloo. 
Mé•ico 1986. 
IJO PrielO Culillo, Daniel. Laf/rsta di/ knsll<li•· UAM Xochimilco, Mé•ico, 1980. 
" AJva ele 11 Selva, Alma R-. llodlo r ldro/ogfa. Ediciooea El Caballito. Mé•ico, 1912 
91 Mor11u 1 Spe. Mi¡ucl. An4liris scmiológico tk ta radio. editori•I Gusllvo Gili. S.n:clono, Es¡iaila. 
H Simpaon Grimbcra. Miximo. Op. Cit. 
: E~ Madri.d,j1vier'. op. Cit. 

Anial•· Patnc11. Op. Cit. 
" Founcutbula, Mar de. op. Cit 
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Estos autores plantean la nacesidlld de cambiar la estructura del 
discurso como medio de lograr que deje de ser autoritario, plantear la 

presentación dal lenguaje y tratar de convertir los medios más que 

informativos.en medios de comunicación. 
Por otra parte, existen planteamientos que retoman al perceptor como 

uno de los medios del proceso de comunicación, tal es el caso de el Instituto 

Mexicano de la Radio (IMER)17
, Radio Educación con los análisis de sus 

programas El Taller de las sorptesas y De puntilas, publicados en la Serie 

Cuademos del Ticom111; y productores como Sonia Riquer, Bertha Hiriart, y 
Francisco Huerta. Cada uno cl11 estos 1utores maneja su propia concepción ele 
participación como un medio de acercarse a lo que seria la fase terminal y 
también principal del proceso de comunicación, o del proceso de producción 
de significantes. 

4.1 L• Hlructure del progrem1 y aua secciones 

A juicio personal, y luego de lo enunciado anteriormente, el análisis de 
los programas debe h1cerse a dos niveles: el que agrupa a la forma y el 

contenido ( lo técnico y lo ideológico) y, el otro nivel, el que está fuera del 
programa, el proceso de percepción del sentido, diría Verón, la forma en que 

se decodifican o consumen los mensajes. Se retoma el método de la economía 

política que manejan algunos autores como Fátima Femández, y Daniel Prieto, 

entro otros. 

Se retomaron. asimismo, las propuestas de análisis de cada autor para 

conjuntar los aspectos que manejan en general y hacer un sólo esquema da 

análisis que sirviera al propósito de la investigación. De ahí se decidió agrupar 

los análisis en tres aspectos o etapas básicas de acuerdo al planteamiento 

'7 lnstiluro Muicano de la Radio. Curso ú capad1adó11 radiofónica (doc:umoato orisillll). Mlaico, 
llOVitmbR de 1986. 
"Ac:evedo, Manba, e1 ali. La producr:ldlt sodal ú 1'NidD y"' ~llllicacid11c11C01iva.:1111t1 semú 
radio para ni/la.r. CuadelllOI del Ticom. UAM Xoaliimilco. Mbico, 198J 
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inici•I de •bords 101 medio• de comunicación como productores de menu;ea 
equiparables con el 1i1tmm• económico que plantea Mane: 

Lm producc:i6n- i. distribución- y el consumo ( el _.,i1i1 de i. 
producei6n de 101 menuje• en el prOQrWM Hlecionado), I• di-'ribuddn (la 
form• y el contenido que ae Mc:e de loa miamos), y el consumo o 
decodific1ci6n que tienen. Esto último • refiere • I• explicación de la 
pwticipación del público en la radio. 

En un primer llC8rCM1iento, de m--• aomere y eaquem6tice.-y• que 

loa w11111 se encuennn complelotl en I• rnpectiv• bibliografl•, la 

propuni. de •n61ilit ablrclrla lo1 aigulentu ••pectoa: 
Condciones de produccidn; distribución de los menujes y el consumo de loa 
mismos. 

4.2 Sobre te• condlctonn de producción 
Las condiciones de producción son aquellas necesarias plll'll que puedli 

darse la planeación de un programa, toma en cuenta aspecto• que van desde 

el contexto en que se desarrolla I• sociedad en eao1 momentos, ha1ta loa 

recursos técnico• (plent• trasmisor• de la emisora y ubicación en el C:UGdrante) 
con los que contar• el programa y que el emisor consider• necesarios para la 

1r .. ml1i6n. 

Esto es importante porque un emisor siempre planea o esper• un 
reaullado con base en vario• elementos que Incluyen la idea de su progrl!N; 
de ahl que se deban .nalizar los aapec:tcn necesarios para que H d6 I• 
producción de un programa. 

De esta manera, se han considerado, sobre todo, equello1 aspectos de 

car•cter t•cnico, en 101 que destacan: 

4.2.1 u estructura del programa y sus MCCiones. 
E•t• comprende el horario de trasmisión del programa; la duración del 

mismo; I• ubicación de la emisora en el cuadrante; la descripción general del 

programa; el tipo de serie a la que se alude, en cuanto a g6nero musical o 
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hablado; el objetivo del programad• ecuerdo a como lo concibe el emisor; el 
formato que utiliza ¿eatitico, monólogo, variaa voces, rediot11tro, diálogo?; laa 
HCCiones que lo componen; el género el que pertenece; la temiliCI o rubros 
que !Nnlja; el tiempO uigMdo a Cid• tema. 

Ahora bien, como nada M desarrolla por li mismo, ••necesario 
conocer las condicione• socio polltie11 en que H produce el Pf09f&ma. 

4.2.2Elcontexto 
P .. concer el conteato, es preciso determinar el r6gimen de propiedad 

de la emisora, la• condicione• aocio-politie11, cu1turale1 y económica en que 
H inserta al medio aal como IH condicione• ecan6mico-polltie11, socialH, 
culturalea y laboral•• prevaleclentea en 11 emisora dur1nte todo e1te periodo 
de tiempo que se ha transmitido el program1. 

4.2.3 La planeación pe<Jeg6Qica 
De igual forma, u requiere concret1r y definir si antes da la tran1misi6n 

exi1te una planeación de la producción padlgógiCI 1n el programa, y en e110 
aflmativo, cómo .. efectúa 6st1. 

4.3. La producción de men•IJH y el manejo de la lnformacl6n 
La producción t1mbi6n abarca 11 t6cnica de producci6n radiofónica 

como por ejemplo 101 formatos, 101 •medios tecnológicos y tos recursos 
humanos con los que cuenta 11 emisora, entre otro• aspectos. 

La produc:ci6n requiere 1u propio lnili•i• del contenido tanto d11de el 
punto de vi1ta del propio 1misor que deHa vllorar el impacto de su progr.ma, 
como del anali1ta de comunicación interesado en conocer el verdadero sentido 
de lo• mensaje• y del emiaor qU1 recibe 11 menHje y toa Himila. 
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Por esta razón también deben considerase aquellos principios 

radiofónico• que ayuden técnicamente a analizar et programa como tal. 

4.3.1 elemenfOS ,..,fónicos, 
Estos consideran dltenninaiU definir 101 sigulent11 conceptos: el tipo 

de programa; IH t6cnicu de elludio que u manejan, 101 modelos del guión, 

an c110 de hlberlo; las voces utilizadas y clasifiC:.SU por su número, tipo, y 

aaxo; al papel que denmpell1n; a1I como el volumen, experiencia, 
espont.neidad, peraonalidad, intenciones, dicción, claridad, ritmo de loc:uclón 

que tangan dichu vocea. 
De Igual fonna H abarca a la música de acuerdo con su rubro, volumen 

y u10 y, en 1u caso, aquellos efectos de aonido y silencios que pudieran 

incluirse, determinando también el uso de cada uno de ello1. 

4.3.2 Elementos de realización 
Otra P•.rte de la producción son 101 elemento• de realización , los cuales 
marcan indispensable abordar aspecto• como el uso del lenguaje en el 

programa, 1u tipo, empleo o caracterlslicas; el ritmo (la velocidad y satureclón 
en la preaenlación de 101 elementos radiofónicos empleados como son la 

mú1ica, texto, vocea, etcétera); el ambiente (rec:ntación de un lugar, tiempo o 

1ituación conjuntamente o en parte). 

4.3.3 Elementos de contenido 
E1tos abarcan la definición de loa siguientes aspecto•: el tipo de 

menuje manejado; tema o temas generale1 de la serie, poaieión que el emisor 

toma ante el tema; organizaeión del contenido, hilaridad; familiaridad, tanto del 

contenido como del estilo; independencia de 111 secuencias entre un aspecto y 

otro o entre una secc:ión y otra; tipo de preguntas en caso de haberlas; 

relación del programa con otros programas y con otras actividades que realice 

el perceptor; concentraeión que el programa exige del perceptor; emocione• 
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que se expresan en el programa tanto del emisor como de los particpantes; 

elementos que remiten al perceptor a 1u cctidianeidad. 

4.4. La distribución de loa menHJee 
En cuanto a la distribución del mensaje, los aspectos a analizar son en 

su mayoría de tipo técnicc, principalmente lo que se refiere al medio por donde 

H divulga; su alcance y el público al que llega dicho mensaje. De esta 
menara, el aspecto de la distribución se divide en tres partes que a 

continuación se explican: 

4.4. 1. Parte técnica 
Se refiere en primer término a la ubicación flsica de la emisora; la definición 
geográfica del alcance de la estación; abarca también la determinación del 
equipo tecnológico con que cuenta radiodifusora, su frecuencia de trasmisión, 

así como el horario en que se transmite el programa. 

4.4.2 Medios y recursos 
Los medios y recursos son aquellas maneras ccn que la emisora lleva a 

efecto la producción del programa, esto es, el presupuesto para gastos y 
personal que le son asignados. Por ello, es importante definir estos medios y 
recursos en aquellos con que cuenta la emisora, y los propios del programa, 

para saber en general cómo es la distribución de los mismos. 

4.4.3 Público de la emisora 
De igual forma, es imprescindible definir el tipo de público que tiene la 

emisora de esta manera se podrán d~terminar los objetivos del programa así 

ccmo el auditorio en quien puede impactar el mensaje. 

4.5. Del Público radioescucha y la evaluación de la participación 
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Finalmente, en lo que 18 refiere al consumo de los mensajes el análisia 
debe ir directamente al público que los consume, no tan sólo para saber 
numéricamente quien es ese público y mediante estadística establecer si el 
programa funciona o no, aino también para saber cómo se decodifica ese 
manaaja, qué función realiza en 101 demás y qué afectos provoca. Así como 
para conocer ai existe alguna retroalimentación entre emisor y perceptor y 
cómo M da ésta. Como el objetivo de la investigación ea analizar al perceptor 
a travéa de la participación, se decidió dividir el análisis en las siguientes 
partea: 

4.5.1 La evaluación 
En este punto as importante precisar el objetivo de la evaluación, la 

manera en que se llevará a cabo, y los criterios para la selección de la 
muestra. 

4.5.2 Tipo del público del programa 
Una vez seleccionada la muestra, se definirán las características del 

perceptor, sus necesidades concretas como audiencia del programa; su 
sensibilidad; y por supuesto, es indispensable conocer las opiniones que tiene 
del programa y de los emisores. 

4.5.3 Actividades que realiza el perceptor 
Los perceptores, son precisamente eso, personas que perciben; por 

ello, realizan actividades derivadas del mensaje que escuchan, es de vital 
importancia conocer su propio concepto de participar y delimitar los medios a 
través de los cuales lo hacen: llamadas, cartas, visitas a la estación, entre 
otras. 

También es imprescindible saber si el programa deriva en otras 
acciones y la relación del perceptor con otras actividades. Así como la posición 
del perceptor ante el tema y ante el programa; y la oportunidad y actualidad del 
mensaje. 
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Para esta investigación es de trascendencia la información retroactiva, 
es decir, IH posibilidades que los emisores tienen da comprobar el 
aprendizeje del auditorio y viceversa. 

Obvi1mente, P9f'• que asto pueda áru, deberemos hablar de un 
progrema qua permita cierta accion .. al perceptor; si .. al caso del programa 
a1tudiado, daban aapac:iflcal'l81•• ac:tividlde1 corporal•• que permite dicho 
progrem11; lu ac:tivladal pravlu del oyente; y lu 8dicionalea, qua propone. 

Fi111lmenta, deti.11 avaluar1a lo1 contenidos y uplicarsa I• relación 
entra emisor y perceptor. 

Se lograron agn.iper 101 datos de una manera propia, aer41n de utilidad 
para al objetivo paraeguido, cabe aclarar qua posiblemente no se haya crHdo 
algo novedoso porque r. teorla ya exista, empero, se han reagrupado datos y 

conceptos de utilidad para lograr una metodología qui hasta el momento no 
habla, y que, se seleccionó ••I por convenienci1 propia. 
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1 1 E1tructyr1 

Aplicación de dlsello 
(Anllll1l1•pllcadoa101 progr•mas) 

1. Condicione• d• Producción 

Nombre: Voz Públic:.I, periodismo civil 

Horario: Lunes a viamn de 18:00 • 19:00 hor11 
Duración: una hora 
Ubicación: en el cuedrante, 1060 l<tlz en Amplitud Modulada (am) 
Tipo de 11ri1: hableda 
Objetivo del programa: Hrvir como foro para que el público pueda e1Cpresarse. 

La edición comienza con una rública de entrada musical y· una 
prasentación. A continuación se escucha la voz del locutor con el saludo inicial 
y la lectura posterior de los encabezados de los principales diarios de la 
capital. Acto seguido, se invita a los radioescuchas a comunicarse al 
programa, vla telefónica, para que expresen 1us puntos de vista. 

A lo largo de todo el programa, las personas llaman por teléfono para 
e1Cpreur sus inquietudes, dudas o, simplemente para dar una opinión. 
Generalmente, los temas que se suscitan son: 

Actividades de partidos políticos: Se entiende por elfo las campallas de 
los candidatos, el análisis de esta aclividada, dicho análisis fa realizan tanto el 
locutor como 101 radioescuchas, y las dudas y preguntas que plantean estos 
últimos para que sean respondidas. 

Economía: Se refiere a la economla general de fa nación, una región, 
un lugar en particular o algún suceso económico. Por ejemplo, el alza de 
precios, fa calda de los salarios, etc6tera. 

Ecoloflía: en este rubro 11 agrupa fa información referente a 
reglamentos. disposiciones, leyes y acciones en materia ecológica. 

Servicios pliblicos: engloba la innformación relacionada conlos servicios 
públicos como son. basura, servicio telefónico, trllmites, etcétera. Se comentan 
101 abusos y arbitrariedades de que son objeto los ciudadanos de fa ciudada 
de Mllxico y zonas circunvecinas. 
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Seguridad públice Este rubro se destina para las denucnias en contra de 
las autoridades ( policiias, agentes judiciales o funcionarios públicos) 

circunacritos en 101 lugares de re1idencia de los ciudadanos. 

Por otra parte, el programa se compone de variH vocea y secciones: 

entrevistas, reportaje y artículos; y, sobre todo, el sondeo de opinión. Entre 

emisión y emisión no existe mucha variación en cuanto a la diversidad de 

formato, ca1i siempre e1 el mismo. 
Las ucciones, por llamarlas de algún modo, se relacionan con rubros 

tales como: llamadas por parte del público; encuestas; economía, un sondeo 

via telefónica a radiesc:uchas seleccionados al azar; un invitado especial; y un 
noticiero. Temáticamente las secciones son economía, política y ecologia. 

El género del programa es misceláneo, debido a su variedad de temas y 

llamadas. No hay un tiempo por tema, varia según lo determinan las llamadas 

del público. 

~ 
El programa se analiza en una etapa (1994) en que el ánimo de los 

ciudadanos se encuentra exacerbado debido a dos factores: la cercania de la 
toma presidencial en medio de una política agitada; y, en segundo lugar, 

porque en Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos entró en 
vigor y la mayoría de los mexicanos no tienen información precisa sobre lo que 

ocurrirá; et panorama no es muy alentador para la industria. 

Asimismo, existe un descontento general entre la población tanto por el 

repudio al TLC, como por la inestabilidad política, originada por los asesinatos 

de Luis Donaldo Colosio Murrieta, precandidato del PRI a la presidencia, y el 

de Francisco Ruiz Massieu, otro representante del mismo partido. En medio de 

estos acontecimientos, algunos programas llamados de opinión· el de Miguel 
Angel Granado Chape, entre ellos- son suspendidos por el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari, mientras que otros, como Voz Pública, permanecen incluso, 

con la colaboración y asistencia de algunos funcionarios públicos. 

Cabe anotar que no existe una planeación pedagógica del programa, al 

menos no como una estructura o un guión, según lo indica en entrevista, el 

propio conductor del programa, ya que la emisión se conforma con opiniones 

de invitados especiales a quienes se les aplican preguntas preparadas, y el 
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resto del programa ae derriva de las llamadas telefónicas, 'I de cuyH 
resp estas no 18 tiene un control efectivo. 

El régimen de propiedad de la emisora es, estatal; el Acuerdo 21 de ta 
secre arla de Educaci6n Pública (SEP) indica que esta emisora pertenllCll al 
Cons jo Nacional para la Cultura y las Mes. ( Conaculla) de la propia SEP 

1 

11. De la producción de menaljH y el manejo da ta información 

2.1 el,mentos fldiofónico1 
El tipo de programa 18 puede definir como sugestivo, ya que estimula ta 

particii?ación del escucha, a través de la la lectura, de preguntas y de la 
partici~ación directa en el estudio, además de proporcionarle información 
genera!, oportuna y actual. 

~n cuanto a técnicas de estudio, utiliza tanto la directa, que se 
manifie~ta en casi todo el programa desarrollado en vivo; así como la grabada, 
que se rircibe en los noticieros y las encuestas. 
No exis\e un guión para la realización del programa. En ocasiones, se sigue un 
orden d~ presentación de la información o de los invitados, pero no es una 
regla para los programas en general. . 

R
1

especto de las voces, se puede decir que es un número variado, el 
conduct+r del programa, por ejemplo, se percibe como voz de tipo común, 
maseulina. moderada, clara, de estilo directo, cotidiano, con buena dicción y 
denota ~na gran ex&riencia en los temas que trata. En segundo lugar H 
encuentrl.n las voces de los reporteros, seis en total, aunque no siempre 18 

escucha ~ todos. variará, debido a la temática que se maneje en el programa. 
Estas votes son femeninas y masculinas, de tipo común, su papel es de 
comentar\stas e informantes, rápidas, sin mucha dicción , pero entendibles. 

Respecto de las voces de los radioescuchas, éstas son variables, ya 
que parti~ipan jóvenes, ancianos y personas maduras. Están aquellas que 
poseen u11a buena dicción, hasta las que reflejan temor y falta de conocimiento 
en la expr$si6n, y todas se caracterizan por ur autoras de los hechos. 

Por\otra parte, la música utilizada en la serie, es de corrte clásico (las 
cuatro estaciones de Vivaldi) y el uso asignado es para rúbrica de entrada y 
salida, únit\amente. 

70 



2. 2. Elementos de realización 
El lenguaje es coloquial, generalmente, narra una situación y lo utiliza lo 

mismo el conductor, que el público, siempre de manera directa. 
El programa .. deurrolla a buen ritmo, hasta poco antes de finalizar, 

tiempo en que la voz del conductor ae nota apurada y hay saturación de 

opiniones, respuestas e información. 
El ambiente que refleje 11 programe es el de una cabina de transmisión, 

y únicamente durente el noticiero, se escucha el lugar en donde se encuentran 
loa reporteros, desde !Tllndan su sellal grebada. 

2.3 Elementos de contenjd9 
Tipo de mensaje: informalivo y participativo 
Temas en general:variables,según lo determina el público mediente sus 
llamadas telefónicas. 
Posición que se toma frente al tema: por parte del conductor, existe una 
moderación e información. Respecto de los participantes.se muestrran críticos 
analíticos o polémicos en tomo a una situación rela que se viva en el 
momento. 
Existe organización del contenido, hay hilaridad en la conducción, debido a 
qua el conductor lleva el control de las preguntas y respuestas, y siempre esté 
atento a todas ellas. 

El estilo manejado cae en lo cotidiano, con una seria da preguntas y 

respuestas. En ocasiones, el contenido de las preguntas las hace ser 
independientes unas de olras o se usan para cambiar de un tema a otro. 
Usualmente, las preguntas se relacionan con acontecimientos diarios y con el 
acontecer político del país. 
Se requiere de atención al programa para lograr una mejor comprensión, ya 

que el tema se sigue desda el incio hasta el final y siempre exista adición o 
répilca por parta del auditorio, desde que se inicia una pregunta, hasta que se 
llega a una sola conclusión. 
Asimismo, en la transmisión se expresan las emociones, a través de la voz, el 
tono y el vocabulario de las personas que toman parte en el programa, ellos 
denotan enojo, propuestas, conocimiento, acuerdo o desacuerdo con una 
situación o persona, a las que se estén refiriendo en esos momentos. 
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También, exl1ten elementos que remiten al perceptor • IU 

cotidianeidad, van desde el tema que ae trate, la1 noticias o los hechoa, el 

programa trabaja con bale en la realidad, en el momento en que ocurre. 

IH. La Dlalltbucl6n. 

3.1 P•rtt tpict: 
Ubicación da la amilOl'a: Angel Urraza 622 col. del Valle, trensmite en canales 

am 'I onda corta. El atc.nce es de 50 mil kilowatta de potencvia en am y 1, 000 
watts de patencia en onda corta. El *8a principal da cobertura oscila entre 

150 y 200 kil6metro1 1 la redonda, tomando como centro al Distrito Federal; ea 
decir, la aaflal con 50 000 watts de patencla llega a 101 astados de México, 
Moreloa, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Quer6taro 'I parcialmente Guanajuato, 

Michoacán y Guerrero. 
Teóricamente, con esa ael'lal H puede cubrir un área de 800 a 1800 

kms, sin embargo, la cobertura teórica difiere de la cobertura real por factores 

como ta orografía del suelo y la conductividad eléctrica del mismo. 

Radio Educación cuenta con una planmta transmisora instalada en Fuerte de 

Loreto 425, Unidad Ejército de Oriente, CP 09230, delegación lztapalapa. En 

asa planta se encuentran ; un transmisor principal de onda media con 
capacidad de 50 000 a 20 000 watts y un tr1nsmisor de baja capacidad, onda 

media 1000 watts (equipo decano de la emisora) transmisor único de onda 

corta con capacidad da 5, 000 a 1.000 watts; asl como un equipa generador 
da energla eléctrica de emergencia. 

Por otra parta; en Angel Urraza 622 se localizan las áreas de 
Planeación, Programación y producción, Información, Apoyo Técnico y 

Admisnistración. Ser transmite diario durante las 24 horas. Lo que significa un 
total de 8760 horas al al'lo. 

3.2 Medios v recursos. 

La emisora forma parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

órgano desconcertado de la SEP, par ello, cuenta con un presupuesto anual. 

Alimismo, opera las emisoras XEEP 1060 khz y XEPPM 6185 khz de amplitud 
modulada y onda corta, respectivamente. 

En el área de Planeación, se incluye la Fonoteca, misma que administra 

el material fonográfico, considerado palrimonio cultural de la nación. 
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Por su parte, el área de Programación y producción se encarga de la 
realización de los programas, en tanto, la parte de Apoyo Técnico es de las 
mis amplias ya que controla una cabina al aire, recién remodelada; tres 
estudios de grabación para producción radiofónica; un centro de edición y 
copiado; una cabina de apoyo a noticias; equipo de grabación foránea; 
sistemas de transmisión a control remoto; generación de enargía eléctrica de 
emergencia y laboratorio de ingeniería. 

En breve se instalará un sistema de cómputo que atenderá todas las 
necesidades de información de la emisora, particularmente 111 de planeación, 
fonoteca, noticiero• y área administrativa. 

En cuanto a programación, a partir de 1989se reprogramó, de acuerdo 
con las necesidades de 101 sectores mayoritarios de la zona Metropolitana de 
la ciudad de México:jóvenes, amas de casa y trabajadores sin descuidar la 
programación para maestros y profesionistas. El balance de la programación 
se compone de acuerdo con 101 horarios de la emisora, de un 48 por ciento de 
programación musical y un 52 por ciento de programación discursiva semanal. 
Los tipos de programas se dividen en educativos y culturales ( 52%), 
informativos, periodlsticos y de oorientación social (29%), musicales y 
recreativos (19%). 

Para enriquecer loa contenidos de la programación, la emisora 
diversifica sus fuentes y recursos mediante el apoyo en la difusión de las 
actividades de distinta• secretarlas, dependencias y organismos estatales y 
civiles, por lo cual ha establecido convenios con 36 instituciones. 

Respecto del programa Voz Pública, éste cuenta con un horario de 
transmisión de las 18:00 a las 19:00 horas de lunes a viemes. Técnicamente 
se sirve de los elementos de la emisora y, particularmente, tiene un lugar 
asignado tanto técnico como físico en los estudios B de la emisora; además, 
posee seis reporteros, un conductor, entrevistados, Invitados, sin contar a 101 

participantes. Cabe anotar que el programa se transmite en la emisora, pero 
una parte se elabora en los estudios del periódico Voz Pública, propiedad del 
periodista francisco Huerta, en las oficinas de Doctor Lavalle, No. 52, interior 
20, en la colonia Doctores. Las oficinas son peque/las, cuenlan con un equipo 
técnico y los recursos materiales necesarios para desarrollarse: máquinas 
computadoras, 
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PC, secretarias, diselladores, fax y servicio telefónico. Además, cuenta con un 

estudio de radio donde se graban algunas llamadas previas ( éstas se Meen 

utilizando el directorio telefónico, para seleccionar al azar • algunos 

ciudadanos) posteriormente, esa cinta 11 traslada a loa estudios y desde ahl 
11 difiere al público, durante el programa. 

3.3 El Público de la tmiapra. 
· En cuanto al público del programa, 6111 abarca todos loa utrato1 

IOCialea, 9dadea, 11xo y, sin embargo, la audiencia M caracteriUI por algunos 
empleadol, profealonillas, 1111aa di cau y j6venea estudiantea de todas las 

ocupacione1 y estratos que se distribuyen de manera equilibrada en las 16 
delegaciones pollticaa del Oiatrilo Federal, lugar en donde ae concentra el 
77.5% de au auditorio, y en algunas enlidadaa federativas cercanaa como los 

estados de México, Moralos, Hidalgo y Mlchoacán en los qua Radio Educación 

encuentra el 2.5% de su público. 
De acuerdo con las encuestas de hábitos radiofónicos e intereaes 

aocioculturales del Público de radio Educación, realizados por la propia 

emisora en 1993, loa porcentajes de edades se distribuyen en los siguientes 
rangos: 

Edld ,. 
12-19 04 
20-34 42 
35-59 54 
Ocupacldn 
empleados da gobierno 21 
obrero1 t6cnicos 20 
prefesioniataa 13 
comerciantes y artesanos 13 
amaadecua 11 
docentes 10 
estudiantes 10 
otros 01 
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Nivel de lngreao menau.I 
1 a 2 1alarioa mlnimo1 25 
1 a 5 Hlarios mínimo• 38 
5 a 10 Alarioa mínimoa 20 

10 'I ""ª 17 
Ea importante de1tac:ar que tre1 cuartas parte1 de este auditorio posee 

un nivel de escollridad medio 1""91'ior y 1Uperior, aegún to manifiestan IOI 
aiguientea dlto1: 

Eacoleridad .. 
licenciatura '49 
bachillerato 18 
educación t6cnica 11 
po1grado 07 
MCUndaria 06 
primaria 06 
normal 03 
aina1tudio1 01 

fil Det .Wbllco radloeacucha y la 1valuacl6n de la partlclpacl.Sn 

4.1 La mluacjón. 
Para Hber ti ti programa es participativo no, fue necesario hacer UNI 

evaluación a 101 perceptores, para obtener su punto de vista acerca del 
programa 'I del concepto de participación. 

Originalmente, la muestra se seleccionó tomando en cuenta el 
porcentaje del público de la estación, calculado en un mes; posteriormente, 
eae parcentaj1 H dividió entre el número de porgramas mensuales para 
obtener un procentaje aproximado de auditorio por programa. 

De ecuerdo con la precisión o margen de errror de 3. 1 por ciento y un 
95 por ciento de confilllU, por lo cual, de un total de 1000 cuestionarios que 
se aplicaron para la determinación del público a entrevistar, como muestra 
total de Radio Educación, se dividió entre el número de programas de la 
emisora (6679) y se obtuvo el porcentaje de cuestionarios a aplicar. Sin 
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embargo, eate número no correspondla 1 la realidad, por lo cual, y ya que se 
ibl a 1bordlr el tema de particip1ción, se decidió entrevistar a todo el público 
que, de alguna manera tuvier1 participación en el programa, durante lka 

aemana que ae analizó el mismo. 
De Igual forma, ae diael\6 un cuestionario que ayudó a la obtención de 

la información por parte del público, en rel1ción al concepto que labre la 
participación tienen, ul como de su opinión sobre el programa. 

4 3 Ac!iYidtclH qut malizt ti pea;eetor 
Generalmente, la mayor parte de 101 radioescucha• participantes en 

Voz Pública, pueden rulizer 111mada1 telefónicas, enviar cartas o viatar las 
instalacionea de la eemisora, para exponer su problemática, dudas, quejaa o 
reclamaciones respecto de su acontecer cotidi1no, o sobre alguna cueatién 
planteada por el conductor u otro ciudadano p1rticipante. 

Asimismo, loa ciudadanos pueden participar en marchas o ser 
canalizado• al lugar donde se pueda dar solución a 1u1 problemas, por ejmplo 
a 111 secretarlas de estado, defenaorlas, etcétera. 

Por otro lado, la posición que tom1 el perceptor sobre un tema, siempre 
ea critica, entendiendo por ello, el resattar tanto 101 1apecto1 poailivos como 
los negativos de una problemática. lncluao, una intervención puede causar 
polémica entre 101 mi1mo1 participante•. y de ellos, derivar otraa opinionea. 

En ocasione• ae entrevi1t1 al perceptor, quien aiempre reaulta aer actor 
y critico de au propio acontecer C01idi1no. 

Debido a que H comienza con 11 lectur1 da los principales diarios 
capitalinos, loa temas resultan opartunoa, ya que 11 deivan de esa lectura o de 
los acontecimientos diarios de 11 vida nacional. 

C1be mencionar que, e diferenci1 de otroa programas, en cierta manera 
es posible combrob1r el aprendizaje de 111 person11. esto ae denota cuando, 
por ejemplo, un perceptor hace una llamad• para expresar au opinión, 
posteriormente, cuelga y otroa r1dioescuchas hacen lo mismo, y difieren en 
opinión o complet1n la id11; finalmente, el primer radioeacuchha, vuelve 1 

ll1mar y expreu au idea de forma méa completa y con mayorea basea. Y1 
hubo un razonamiento y una nueva expreaión, H puede rec;onocer el 
aprendizaje del tema o de la problemática, por parte del perceptor. 
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Quizé uno de lo• i venientes del programa ea que se maneja a 
manera de plllitica y, 11 el erc:eptor no lo escuch6 desde el inicio, no puede 
comprenderlo de inmediato, haall haber escuchado un poco má1. 

En 11, el programa ~· rico en actividades a realizar por el escucha, 
ejemplo de ello son lu vi•~• a entidldea tatatalea u organiamo privadoa, la 
expreai6n a trav61 de 01fOa medio• de comunicaci6n, la poaibilidad de 
comprobar algún acuerdo clue u hay1 e1tlblecido durante el programa o vla 
telef6nica entre funcion8ri+• y audilorio, o de aquello que 101 funcionario• 
públicos ofrecen a la ciuda anla. 
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Conclusiones 



Malus I09! loe o)oa y '°9 oldot para los ..... ns. 
.. .._.._•••IMknllrn•lnt.-Je 

(ll•ricllt•) 

Hemoa viato 111 nueatro mpitulo primero que • tr•v61 de 11 hiatori• el concepto 

de pMicip8ción • h8 lteducido • un MPICIO """*ico, • UN re1pu•ll• 
~t• par pwte del perceptor cuyo lmp8Clo M "mide" medi.nte e11rt•1, 

ll•m8del o vi1it• el progr111118, pero que limita • quiene1 no pueden rHlizar 
Mtu llCtivideda. Con ello quede comprobada nueatra primera hipóteais 

Pllflicul.-. 

Por otra parte y de .cuerdo con lo plante8do en el capítulo dos, ae comprobó 

nuestra hipótesis general de que la participación no existe como consenso 

mayorit•rio debido a que hay un grupo de poder que tiene el control de los 

medios (aparatos ideológicos) y que puede ser la iniciativa privada (1ociedad 

civil) o el 11tado. En el e1110 de Radio Educación es el astado quien tiene el 

control de la emisora (depende de la Dirección General de Audiovisual de la 

SEP) y la programación estli sujeta •I criterio de los directores de I• 11t1ción, 

quienes deciden loa progrmma1 que 1aldrlin •I aire o los que deaap•recerán. 

Respecto a nuestra segunda hipótesis específica, no se llegó a una 

comprobación ya que, 1i bien es cierto que la verticalidad del medio -cuestión 

ttcnica- ea un factor determinante que impide la participación , existe algunos 

progr811181 que, mediante el manejo de contenidos pueden lograr la 

participmción, 8Ún cu8"do el medio est6 inmerso en una IOCiedad capitalista y 
a que 11 emiaor 'I el perceptor poMM o no un concepto parecido da lo que 

1ignifice I• participación para C8dll uno de ello1.lo cierto es que en la 

IOCiedad mexican• actual se comienZa a dar una mayor importancia • los 

perceptore1 dentro de 101 medios m•livo1. Por lo t•nto es poaible r11lizar 

progr8lll8S de participación, 1i entendemos 6st• el logr•r que el perceptor 

reflexione IObre 1u entorno y tr•baje para tran1formar10 en 1u beneficio; de 
nta "**ª queda nula nuestra segunda hlpóte1i1 particular.Al reapecto de 
6sta, hay que agregar que no hay un formato especial para los programas de 
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participación como no101to1 lo plantemos en un principio ya que al progrlRl8 

no parte de un guión especifico, 1ino que se va deurrollando conforme a la 
petición de lol perceptores. En el prograrM, al emilOI' no habla de 
participlCión conforme el concepto que !MntjMI01 de la ttflexldn del honln 
sob1" 1u sociedad,,.,. t,.n1form•tt•. m6I bien H habm de periodismo civil, 

de concitnci• ciudedMll ,,.. emitir une opinión y expreaar IU cotidieneidld • 

trav•• de un medio, de un elf)Kio rediof6nleo con el fin de que el ciudedlno 
1t convier1e en une voz expreae y deje de w un ente puivo.Dt Mta menera 
conclulmo1 que eunque no H menejln conceplos tOhllmtnte igulles, de 
participación, 11 se conjuntan los objetivo• • IOgrllr entre loa entilOfWI y 
nosottos como investigadores.Respecto del m6todo de en•li•I• podemos 

concluir que no fue fjcil debido a I• multitud de teorlH exiatente• an 
comunicación y • que existe una deficiencia en enilisi• en radiodifusión. Quizi 
ello H debe en parte a la dificultad que implica realizarlo•, t.nto por la 

i.borio1idad de I• metodología como del tiempo que requl.,. efectus al 
monitoreo y le poaterior audiencia de los programu pere ucer una c:onclualón 
y podar "traducir'', por llamarlo de elgune menere, el menNje del progrllm8.POI' 
otto ledo y con baae en la bibliografía conautteda no enc:antramol a un autor 
que per ••. proporeione lodo• 101 a1pec:toa para realizar un aniliail dMde 
nuestro enfoque plantndo, tomando en cuenie la producción -dillribución 't· 
con1umo ( .. mencionó en el capítulo 1 y como M cornptOb6 en la prjctica). 

E1ta ea la razón por 11 cual H tomaron parte• de varia• piq>untU 'I 1t 

eleboró un• propie par• eplicar nuHtro rilili1. 

ll propueala no ea única ni ea perfecta, aabamo• que habrá de pulirle por 
otro• invHligadorea, pero pretlndemo1 dajar una baae para facilitar el lrlbajo 
de 101 elludiante1 venidaroa, ya que noaolroa tuvimos le ntCMiclad de 
relaborart1 veriH vece•. debido a que fuimos encontrlndo nuevu VW'ilblea 
que no1 hicierOn completarla lo mú posible. u1 rúa impcxtente1 de 
mencionar aon: 
•A1 momento de 1plicer I• metodologl1 de pruem, encontramos que no .. tan 
eencillo como pareciere. No se trataba únicamlnte de aplicar cuestionlrioe 
determiNldos ebocanctonos • I• participeclón; telllbi•n deberlemoa tonw en 
cuenta algunos a1pectoa: 
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1.- Era nuestra tarea hacar un análisis como investigadores que éramos, para 
ello ya teníamos una teoría y deberíamos llevarla a la práctica. Esto, por 

supuesto implicó la audición de tos programas, la grabación de los mismos y el 
posterior análisis, teniamos como base un cuestionario pre-elaborado. 
2.- Sin embargo, si deseábamos análizar la participación, no podíamos 
quedamos tan sólo en el análisis de escritorio, se hizo necesario convertirnos 
an perceptores y "participar'' como lo exigía el programa, así que aplicamos la 
última parte de la metodología - dedicada a cuestionar a los perceptores- en 
nuestra propia persona; sólo de esta manera podríamos saber si el programa 
respondía a nuestras espectativas y si realmente nosotros lo considerábamos 
ele participación y hasta dónde llegaba éste concepto. 
3.- Al acercamos al programa como perceptores, necesariamente hicimos 
contacto con los emisores quienes nos invitaron a convertirnos en productores 
y a participar en la elaboración técnica de los programas, experiencia adicional 
bastante grata y aleccionadora por lo enriquecedora que resultó. 
De ésta manera. abordamos tres perspectivas de análisis, distintas unas de 
otras, tres enfoques para evaluar un mismo programa, aunque finalmente 
tuvimos que seguir los mismos objetivos para nuestro fin. 

Esto dio por resultado el reagrupamiento de los datos. Conjuntamos esas tres 
perspectivas dentro de nuestros objetivos iniciales de análisis, y aplicamos el 
análisis con una teoría más amplia. 

Otro aspecto se refiere a los contenidos del programa. Voz Pública tiene 
ciertas características que le dan una característica especial; por ejemplo, en 
cuanto estructura siempre se comienza con la lectura de los principales 
diarios, se tiene un invitado, un noticiero y se realiza un sondeo entre 
personas que habitan en la ciudad de México. El resto del programa son 
opiniones expresas derivadas de una pregunta, la lectura de los diarios o de 
algún acontecimiento reelevante en ese momento. 

El desarrollo del programa no se planea bajo algún guión o pre-guión se va 
orientando por las respuestas del propio auditorio, lo cual de cierta manera 
provoca libertad al participante, quien piensa que la censura no será fuerte.Si 
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bien es cierto que el conductor cuida que el ciudadano evite hasta donde sea 
posible el lenguaje prosaico y el vocabulario en general, el emisor da como 
explicación: 
"Se conmina a los ciudadanos a expresarse sin groserías ni agresiones, para 
que sea escuchado, no se le censure y sobre todo para que este medio de 
expresión -refiriéndose al programa Voz Pública- pueda continuar al aire". 
Por su parte, al radioescucha participante puede denotar, a través de la voz, 
enojo o irritación ante un suceso particular o una problemática general, y en 
raras ocasiones llega 1 expresarse con palabras altisonantes. Cabe anotar que 
la inclusión de temas cotidianos en el programa, provocan credibilidad entre 
101 oyentes. 

En cuanto al emisor, encontramos que con frecuencia realiza sondeos para 
evaluar el programa, pero no a través del mismo, sino de su periódico Voz 
Pública en el que también se deja notar la necesidad del público por expresar 
sus opiniones sobre ciertos temas económicos político-sociales que le afectan 
directamente y que no pueden dar a conocer debido a la falta de un medio por 
el cual pudiera hacerlo. 
Asimismo, al momento de trabajar directamente con los perceptores del 
programa hemos percibido varias situaciones: · 

•Es posible hacer un programa de participación si nos referimos a ella como el 
coadyuvar a la reflexión de la gente porque quizá nuestro campo de auditorio 

na más amplio y pueda utilizarse como medio propanador de una ideología. 

"Empero, si tomamos como participación las llamadas o cartas, la participación 
siempre estará limitada por el espacio y el tiempo en al programa. 

ºAhora bien, al aplicar las cédulas al público participante, la mayoría aseveró 

su acuerdo con el programa ya que se identificaba con su vida cotidiana, 
resaltaron su utilidad para ellos como perceptores y como actores de la 

sociedad desde el momento en que los ponla a pensar sobre la realidad, y 
sobre todo, porque les daba la oportunidad de eJ1presar su opinión, aspecto 
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que no cu•lqui9r progr•m• de comunicación cubre, • inclu10 1ubrayaron la 
importMCill de poder diMlglr con~ que, de otr• m.nera ni siquiera 

Mbri•n de su e1d1tll'leia. Aaimiamo, s-• et público que asiste • la emisor•. 
perticiper aignifica upreur libremente una opinión o hllcer el planta•miento 

de un proble!M que 181 efecú, s-• buacerte UM eolución. 
Huta equl todo funcionatla correct.mente li tomamoa an cuenta que et 
conductor del programe cuenta con invitado• eapecialea, generalmente 
eutoridadea, y ciudlld9do1 deaeoao1 de HI' ncucheclol. Sin embargo, no H 
pudo limitar halle dónde llega I• particiPKión, ctHmo1 que ésta 1e ve 
COllrtaa por ta forTM de tr~ del productor, quien IO!M 11 •Zlr • IH 
persona aúndoM en el directorio telefónico, lel hace preguntas )' grab• 
1u1 re1PU91t•1 J>S• luego tr11smitirl•1 durante el progreme, ello máa bien 
p.recería un aondeo, ye que tu preguntes aon muy directas y unicamente las 

reapue1t•1 • eH pregunt• M consideren de import•ncia ~ra tr•nsmitirlas o 
no•laire. 
No h•y 111111 l'llttOalimenteción entre cue1tionadore1 y cue1tionado1, las 
re1putt1l•• gr.i.du H le ohcen • un invitlldo eapecial qu;.n, mediante I• 
pregunta o reapueate de i. peraona aondeada, inici• 111111 a1pecie de da~te. 
(ante todo J*9C9 la def9nu o jualificeción de IU acciones del invit•do •I 
program•). 
Si et perceptor 8lc:uchll et progrllM en •M momento, 11 ••truc:tur• le muestra 
un aparente -.ie,fllldll ma lej01 de la ,..lidad porque lu pregunta• Y• 
eat6n Hlecc;ion.claa para el invitado y corno no h•y quien replique lo dicho por 
él en ... momento, no puede habf ... de retroalimentación. 

E1t1 aitución y la conducción 1ctual del progr11m1 dist• mucho d• las primer111 

emisiones en 101 ~· 11 •• debltl• y n le permití• a los perceptor•• au 
particip•ción directa sin censul'll, hoy estos ultimos, son nleccionados • 
incluso se cuida mucho el di1curso y el lenguaje manejado. 

De esta menara, y de 8CU8rdo con ta teoria planteada y el análisis y práctica 
re11i21dos concluimos de manera general: 
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1.-Cuindo H desee eplie11r un 1n1lisi1 para conocer al perceptor o IU 
participación H debe tener concienc:i1 de que el invealigldor es un 1nali1t1 de 
medios por lo cual debert apliCll' 1u1 conocimiento• teórico• 1prencliclo1, pero 
no pulf1 qutder 1hi, ya que 61111 n 1610 una postura parcial, parte de 11 
tot1lid1d. Por 111 motivo, debe convertirn también en perceptor, 1utoev1luar11 
y ev1IU1r el program1 para conocer 111 petlpeC:Üva1 que 11te último ofr9C8 y 
11 función que cumple. 
2.-EI investigador tem!>i*I puede Mr un emiaor y debe cuidlt' 1u posición y1 
que el 11tar inmerso en un ritmo de trebljo o en un mismo proyec:to, en 

OC111ion11 hice perder 111 pertpectiv11 y 101 objetivo• iniciales. Si e1 emisor 
debe rte0rdlr que tiene en 1u1 manos el poder de hacer, y 1i no tiene 
conciencie de lo de111do, 1un cuando planee hacer participar 1 1u público 
puede terminar con un• imposición de contenidos e ide1s 1utorit1ri11, como 
sucede en 11 m1yorí1 de los ll1m1do1 progr1m11 "participllivos" en radio, con 
lo cual 11 participación se convierte en un concepto lbstracto que nunca 1e 
llev1 • 11 prácliCI aunque se pregone lo cont!'ll'io. 
3.- Peri que un progr1m1 se1 de participación, debe h1ber un1 inter1CCión 
direct• entre emisor y perceptor, un intercambio de ideas en 111 que se 
ITlll'lifieste 11 posición de cada IClor. Lo• perceptores deben p1rticipar, tener 
mantener y defender su libertld de exprnión sin censura. En este punto, 
encontr1mos que I• 1uaenci1 de guiones en el programa es 11 mejor f'111M(I 

de llevarlo • efecto pues debe ser 11 público quien determine 11 orientación del 
progr11111, en otr11 palabr11, en un progr11111 de panicipación clebert Hr el 
público quien determine 11 temática, y el conductor sólo Hrá el enllCI entre el 
medio y los perceptores, sin emitir juicios que puedan provOC1r otr11 
r11ccione1 u orienl1Ciones en ellos. 
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