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INTRODlJCCION 

La presente investÍgacióÍ1. es el resultado. de un estudio y análisis. sobre un programa 
educativo en la radio ·cultural.. El objetivo ele esta tesis cs. el de estudiar, analizar y valorar 
las aportacioi1es i1 '.la comuniéación radiofónica del artista .luan López Moctczinna, 
productor, conductor y dircc-iordel proi,'fama "La l1111•e del tiempo; la clave del tiempo, 
la 11a1•e itet .tie11Ípo, ·et ave del tiempo", que se transmite aCtualmente por la estación 
Radio Universidali ,NaciÓnal Autónoma de México (lJNAM), de lunes a viernes, de 
00:00 a las '00;30 horas. ' . 

Se pretenden plariÍeür las ventajas eultw·ales de la radio experimental, su mejor 
capacidad para inieriirctar la realidad ele Ja sociedad. Con ello se mostrará la capacidad 
diferente y creativa; digna -de estudio por cuenta de los profesionales de la comunicación 
colectiva; con el fin de ofrecer un modelo adecuado, real y efectivo sobre la radio 
cultural. 

Así como la época va cambiando en forma cada vez mas acelerada, ya que de pronto 
parece que vivimos un intenso cambio cvoluti\'o, las ciencias y Ja tecnolQb~a deben 
modificar su estructura para adecuarse a este desarrollo. En este cambio y desarrollo 
juegan un papel determimmte los medios masivos de comunicación colectiva, 
especialmente los medios electrónicos, en este caso, la radio. 

De 'ahí la necesidad de pensar desde la Universidad, las características de esta nueva 
época y del tipo de comunicación colectiva requerida para hacer del cambio un auténtico 
proceso evolutivo. 

Como el caleidoscopio, donde cambian las fonnas de los úngulos agudos y se 
multiplican simetricamcnte las imágenes de los objetos colocados entre. ellos, los 
programas radiofónicos a lo largo del tiempo, adcc(ran su estructura mejor al proceso 
histórico contemporáneo y revelan de inmediato el sentido en si cambiante de la historia 
modcma, la pennanencia eu el cambio o tradición de la revuelta, según ha dicho. Octavio 
Paz. · 

"la llave del tiempo, la clave del tiempo, fa nave del tiempo,el m•e del tiei1rpo", 
es ; mprogranm radiofónico de ese tipo, que además resulta ejemplar para la radio cultural 

mexicana, -sienclo -el producto de un artista: Juan López Moctezuma. Para entetider el 
funcionamiento y la sib'llific,111cia de este programa, objetivo principal de estatesis, hay 
que estudiar, analizar y valorar desde la ciencia de la comunicación a ·su producior, 
conductor y director. . . , . . , . : 

Dentro del Capitulo 1 se presentan los antecedentes de la radio y la· culttira, la 
radio cultural mexicana, las emisoras culturales y se dan a conocer teslimorlios y 
comentarios sobre Ja estación Radio UNAM. Asimismo, se tratarán a grándcs rasgos las 



cualidades del periodista radiofónico, ya que hoy en día, la misión de. los locutores esta 
pasando a un segundo plano, ,son 1ncros anunciadores, y en consecuencia, nace una nueva 
estirpe en la radio cultural que es. la de los co.m1ulli;.adorcuadioCónil:o.s, profesionalismo 
no sólo del manejo adecuadÓ, sirio también dc.IÍn ámplio dominio' de los recursos de la 
producción radio~periodísiica. .· ·. • :·.· • . ·. . . . . 

Por Jo que respecta a;laradio, fue el· primer medio eiectrónico de comllnicación 
masiva, su historia formó.nuestras expectativas .··dc·.10· que .un .. media .• masivo de 
conmnicaCión podría· .. entregamos, y. preparó· el ·· 1e1Teuo · para Ia · increíblemente • rápidii 
aceptación de la ielcVisiÓn. . . .· · . . · · · .. ·· . · . . · e . · . 

La historia de la radio ha sido de lucha constante entre !lis intereses;d{ la industria,' 
decidida a. obtener la rÍmyor utilidad. posible( pór . Ím •·· 1ádo\ los .. i:iü'dadanos estáÍl 
constantemcnie preocupados; así como el gobiérno que busca ase¡,.{i[á¡:; qué las ondas 
aéreas seau usadas para el bienestar público. : · . · · · · '; · .... ·· . · 

También se planteará la sitirnción de las emisoras en México,· las estaciones 
comerciales y las culturales. De estas,· será la cultural en la que enfoco este trabájo de' 
investigación. . · · .. · · 

Respecto a las emisoras culturales, son aquellas que dedican su programación a ciertos 
aspectos de la cultura, haciendo de ella su especialidad. 

Es importante distin¡,'l1ir entre emisoras selectivas y las realmente culturnles .. Aquéllas . 
se dedican a difundir con fines recreativos una detenninada cultura, mas. no:. están ; 
orientando ni cducanClo, simplemente "dando", pues son escuchadas por quienes.tienen 
una cultura y encucntrnn en ellas su identificación (de ahí lo selectivo). ·. .'e ; 

En cambio, las emisoras realmente culturnles, son aquellas que hacen de la cultura, lm 
elemento de trab<tio para orientar, cnscñm y difundir en todos sus aspectos la cultura, 
siempre en forma escalonada, organizada y dosificada. . ·.·· '· : e 

Por desgracia, estas emisoras son muy escasas no sólo en México, sino .en toda 
Latinoamérica, y las que surgen parecen estar llamadas a convertirse:(;,¡· emisoras 
eminentemente comerciales. ;:;·. · 

Se sostiene que en la radiodifüsión cstü presente una ideología, 1nisina qt1é'contie11c 
ciertos elementos de manipulación y enajenación que permite al emisor cstableccl' una 
preponderancia de su intención y de sus intereses. . 

Se perfila así la infonnaeión persuasiva, que se utiliza en la radio de México como un 
instnunento tanto para el cambio o refom1miento de opiniones co1úo pru:a la publicidad. 
l:!ásicamcnte, la infonnación persuasiva se proyecta en la publicidad de tipo coníeréfal y 
en la de índole política. 

Con base en el m"nsaje persuasivo, la radio ha modificado ciertamente el sentido de la 
cultura: hace cien años existía un equilibrio entre el arle serio (para cie11os estratos), el 
m1c folklórico, (para sectores re¡,>ionalcs) y el arte popular (propio de todos). No existían 
medios nacionales, orales o visuales que hicieran que la gente se sintiera insntisfocha con 
sus pro1}ios cuentistas, bailarines y cantantes. Pero el advcninÍicnto de audiciones masivas 
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(especialmente la receptora de la radio), hu tendido a obscurecer estas distinciones, pues 
los medios se han dedicado más que nada, al entretenimiento de.l público. 

Para poder encabezar la mayor cantidad de oyentes, los medios masivos (la radio en 
este caso), utilizan un lenguaje neutro y uniforme, que logra eliminar las variaCiones 
re¡,~onales con el riesgo de destrnir clcrnentos culturales de importancia; ·. · . _ · 

La Radio Cultural y de Participación es el tema a tratar en elCapítulo 11. Dentrode 
los puntos a desarrollar está la función social ele la radio, el estadoactualde la radio en 
cuanto a la educación y la cultura; y en cuanto a la participación,' en este espacio 
comentaré "cuando los oyentes se convierten en protagonistas". Una vez más; es á partir 
del análisis de. la rclaciói1 existente entre emisoms y recepiores cii ·· los medios 
tradicionales dé :'comunicación de masas, que se va a tratar de definir el modo de 
producción de la información en la radio de participación. 

En· este apartado· se observa cómo Ja radio cumple un fin humanista . y cómo se 
mantiene a la vanguardia de la tecnología. Aquí se presentan estadísticas, infomiación 
sobre la radio actualizada y qué clase social escucha más la radio. . 

Respecto a la era moderna de la nidio, podemos darnos cuenta que en México se· están 
abriendo muy amplias perspectivas en los medios de comunicacióu, al poder contar éstos 
con los más avanzados procesos de tecnología, perfeccionados y en grado stuno con la 
instauración del Sistema de Satélites "Solidaridad", base indeclinable para la ámpliación. 
ilimitada en las transmisiones radiales y televisivas, constituyéndose· así un valioso 
recurso para la generalización de la cultura a la mayor parte de habitantes en toda la 
República Mexicuna. 

Es importante mencionar que de los más de 18 millones de personas que habiÍaii en el 
Distrilo Federal y el Arca Metropolitana el 51% son mujeres y el 49%.són homllres; de 
éstos, el 64% son menores de 25 años y existe un promedio de 5.5 personas pÓr cada 
hogar. Según infonnación estadística de la Asociación de Radiodifüsoras dcIDistrito 
Federal (ARDF), la radio se escucha prácticamente a toda hora: ., .. '.: · ,:. : ''. ·, :,_' 

La clase baja media y popular la escucha en un 64 %; la clase media y media baja;· .. ; 
20%; la clase alta y media alta, 12% y Ja clase alta un 4%. L.o anterior sigí1ifica que mi el 
ho¡,'llf donde más se escucha la radio. ,, :: · <', ; .; l/./ ::·,, :: ' • 

Desde sus inicios, la radio ha proporcionado una gran aytrcla ~ la soci~dacl; despertando 
la conciencia ciudadana, ante problemas o calamidades que iios IÍaií.afcctado~ Ca.rJdio se 
ha distin¡,•uido, a través de la edad moderna, por ser un medio tótallllcnte 'compro1nétido · 
con las ¡,'Tand~s causas sociales y en México suº pápel llisiclo. prepoí1deranté. El hombre 
es un ser. sociable, que generalmente no puede vivir. eí1 la,:soledad: se requieré de la 
compru1ia y la radió es, en muchas ocásioíies, la ·mejor' éompañéra, 'divierte,'· infamia, 
enseña, educa ·ynos actualiza. · . . ' · · · ·· • • ' 

"El hombre y el autor'', es el tema .del Cápítulo JH, donde se ex¡ioiie la vida de 
nuestro personaje central: Ju1111 López Moctezuli1a. Además de su obra y su experiencia 
radiofónica. Mediante. una· entrevista• extensa, ó sea,· un. rep.ortáje organizado· sobre el 
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interrogatorio de una persona, en este caso López Moclezmna, se presenta lo 
específicamente propio del programa de radio "La llave del tiempo,'/a clave de/tiempo, . 
/a 11ave del tiempo, el ave del tiempo", en un. estilo narrado a manera de autobiografia. 

A lo largo de este trabajo de. tesis; se realizó tÍría am.plia investigación soÍlrc las tareas 
de López Moctezuma como comunicador colectivo y 'sobre su híg~ denfro de lá culluru . 
mexicana actual. · · ·' '·.·.· : 1 · > > : > < ,- . < - · 

La entrevista sigue las condiciones del género ¡)eriodístico iRepcirtaje Prof;mdou. 
En este capitulo se presenta wíasenibllmza de lavidá y obra el~ este aÚtor radiofónico,. 

así como su experiencia deafios'én J¡j radici; sé mostrará Ja sustanciá dél ¡)rograma que se 
transmite en Radio. Universidad& !mies a viernes: Sólo de esta manéra resultará posible 
mostrar los valores diferentes dé este programa, con estci;se ex¡ÍÓndíit 1a-erealividad'de 
Juan López Moctezuma. · · · ·. · 

a) Se definió con claridad el objetivo de la entrcVist~. sé· realiz~un' cu<!sti()m1rio, 
además de trazar un bosquejo previo soore lo que se deseaba sabe( del personaje .. - .. 

- ~ - _-- _-- :.- _--'.:_-._ .~.~-_:_.., __ :<"-····,:··:. __ --.-.:· .. -.-. ' 
h) Antes de realizar la entrevisla se estudió con profiii1didad ~l ten]a a tratar y la 

personalidad profosional del entrevistado, lo ante1ior se realizó días antes d.c. 1.a .. '_ 
entrevista; y también minutos antes de la misma se tuvo una plática infomml con el.-.señor 
Juan López Moctezuma. 

c) Antes de la charla se presentó al entrevistado los puntos generáles que se 
abordarían durante el desarrollo de la plática; esto se hizo con el . prÓpósilo de. que 
previnicm las respuestas que datia durante la entrevista fomp1I." · · 

En sí, durante el diálogo se mantuvo un tono coloquial,pro¡)io de una éharla amable. 
Las preguntas fücron con claridad y en fonna concisa. 

El personaje habló con libe11ad en forma amplia y para no perder elementos útiles y 
necesarios en el contenido de la entrevista. · · 

Por otro lado, respecto a Radio Universidad, se puede decir que es una estación con 
prob'famas dirigidos a un público exclusivo, de mediano y allo nivel de eslúdios,- a pesar. 
de que a veces difünde ciertos programas encaminados a todo. el auditorio. Su 
programación gira en lomo a las bellas artes, a las ciencias .y a la cultnra .en general. 
También tiene espacios dedicados a la transmisión de noticiarios de inforinación general. 

Este trabajo de investigación, presentará la experiencia radiofóiiica· de L°ópez 
Moctezuma, colaborador principal efe Radio UNAM. .. · . 

En el Capítulo IV se hablará sobre "El Programa, lo Creativo" , donde se presenta 
la idea diferente y cada vez más creativa de· radio culiural que propone Juari López 
Moctezuma. 
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En conclusión, el objetivo de esta tesis, es el tema especifico de este trabajo: "EL 
CALEIDOSCOPIO .COMUNICATl.VO DE. JUAN LOPEZ MOCTEZUMÁ (Un 
modelo. tle creatividC1dperso11ale11fa rm/io cultural). ··. . . ·. · .· .· . . 

La cn1révist11"reportajé.con c¡¡rácter ácadémiCo, éomo la qu~ se propone realizar es 
una fonna:muy ,abierta·)· ,libr~; que inicntri.ts. ,mas. abierta y libre ·se. col1servc; .·.mejor 
funciona para captarla esencfa dcfobjéicí dé esfüdici: :. .··.... . ·, . . '.·.. . ·, • 

Precisamente se re°'urre ala éntrevista párá no iinponer Íhnites de ningún tipo a la 
invcstigáción; . ya que ºel . interés . es demºosmrr · lo .. ilimitado• del.·. mensaje de ·· López 
Moctczuma>. . . .. .. · •· : . ·• .· · ·: ·• . · . ..· .· · 

De hecho, del resúltado •dé esta eí1trevis1a; se esperan obtener nuevos conceptos 
parael estudio y la práctica de la comunicación radiofónica: · · 
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RADIODIFUSION CULTURAL 



CAPITULO! 

RADIODIFUSION CULTURAL 

En este capítulo "RadiodifüsióncUltural''se pr~scntan los antecedentes de.la radio y.la 
cultura. Asimismo, se dá ÍnÍ bosquejo g~neral de los i!Jieicis 'de la radiodifusión y el 
comienzo de la radio cultUral ú1exicana y,: posteriormente las carné:ténsticas; de his 
emisoras que. manejan él·. género. cÚltÚral, conio es el caso dé. las esÍaciÓÍ1es Radio 
Universidad y Radio Educiíción. ' • , .• .. · .. · .•. · ·.. • • .·.··.· .. · .. · . ·. ... .· · 

Se tratan a graneles nísgcis, las cuálidades dél periódista radiofónico y se explican las 
caractcrísÍicas que dében rcmiir estos profcsfonales de la comunicación. 

1.1 Radio y cultura: .. 

"La radio 'es tm médio generoso: es barato, clicicnte, fácil de satisfacer 
tecnológicamente y,,sóbrctodo, muy popular. Hoy en día nos hemos acostumbrado ya a 
entrar en contacío· con la. realidad que nos rodea mediante este moderno invento, que 
puede ser escuchado. donde .quiera que estemos: en el hogar, en el automóvil, en los 
camiones y hasta ·en los almacenes, o bien, cuando vamos caminando por la calle, con el 
trausistor en la manó. Este aparatito es hoy, casi parte de nuestro organismo, dada su 
versatilidad" 

"Antes de ser un agente transmisor de infonnación y cultura, la radio es la 
comunicación misma entre las poblaciones mexicanas. Es un medio que obedece a la 
realidad de nuestro país. La radio es hoy, un medio que los mcxicru1os estamos 
redescubriendo, con innovaciones, más mlÍsica, más cultura, nuevos programas y 
progresos tecnológicos". 

"Sí la radio es nuestro país nació y creció libre, no .sólo procuremos mantener esa 
libertad, sino ta1nbién consolidémosla. Meditemos por un momento en el enorme esfuerzo 
que se requiere para llevar la cultura, la diversión, el entretenimientó de más de 80 
millones de seres humanos, durante los 365 d,ías del año y, en muchos casos; las 24 horas 
del día. Solamente así, podremos valorar la iinpmtantc función de la radio que se ha 
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convertido en uno de Jos más importantes medios de comunicación, en todo el globo 
terrestre, (1) 

Radilt 

"La radio nació como un medio de comunicación de masas a traves ·de las ondas 
hertzianas. Además de la trmis~1isión y recepción de señales· y pro~as med.iantc 
contacto eléctrico con Ja tierra o por ondas atmosféricas. Más concretainente, instrumento 
para la recepción de programas difundidos por el aire, conocidos por el' hombre como 
receptor. La radio llegó a ser una característica cultural importante cuando el so.nido -
mlisica, voz humana y otros efectos sonoros- se añadió a las señales télegráficas", (2J 

Así, la radio es el elemento ideal para lograr la difusión. . · . ·. •. . · 
El progreso científico y las nuevas aplicaciones técnicas· fheroÍ1· compoi1etites 

detenninantes para el nacimiento de la radio y luego de la televisión, medios que írÍás-
tarde se transfonnaron en esenciales. · - · .· . · 

La radio fue el primer medio electrónico de comunicación masivi( Su his.toria' formó 
nuestras expectativas de lo que un medio masivo de comunicación podría entregamos; y 
preparó el terreno pm·a la increíblemente rápida aceptación de la televisión. . · 

Antes de l 920, la mayoría de las emisiones de radio norteamericanas eran propiedad 
de la Marina o de radio aficionados. Pero el 2 de noviembre de 1920, la estación KDKA; 
(perteneciente a la Westinghouse Electric and Marmfacturing Company), ubicada al este 
de Pittsburgh, Pcnnsylvania, Estados Unidos, transmitió el primer programa de radio no 
experimental para público en general. Desde un pequeño transmisor instalado en una 
cabaña ubicada encima de un edificio de seis pisos, la KDKA infom1ó a sus oyentes los 
resultados de las elecciones nacionales efectuadas ese día, en las que Warrcn l larding se 
convirtió en el vigésimo noveno presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. (JJ 

Sólo unos cientos de personas terúan el equipo necesario para escuclrnr a la KDKA, 
pero la radio como medio masivo de comunicación había nacido. La K.DKA exisic 
todavía y sig1ie sirviendo al auditorio de Pittsburgh y su propietaria Wcstinghouse Electric 
Company, sigue en el negocio de la radio. 

(J) Caldernn, Juan~ F.l_espi\diuJtlnrraldéJiti~, fó~~~:4, 'F~~-de 
Comul1a Yupulur d~,Coniunicadún _Suci11l; ~lérida; YUc., J!J8J, 11p. 32-J_,, 

(2) Ló11cz de Zuazo Alg3r,Arttor1io. ltic.tionncio ... J1c ... l~ttia.di.!nw, 
Ed. Pirámide, Méxic~, l.!J77;-,í.J60. ·~ .... · , 

(3) Selecciones dCI Reader's Dige!il. In.tc.ntn1.J111e ... c¡io1b.laron.ctn1111tdo. 
Jmprci1ura y Editnl-a l\lcxicauÍI, S.A. de C.V. , México, l97J. 11. 2711 
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En el lapso de un año, la radio se convirtió en una locura nacional. Algunos llamaron 
al invento el "telé/0110 imtlámbrico", otros "rntlio telé/0110", o simplemente 
"i11a/á111brico". Lcis primeros aparatos requerían el uso de audífonos: solo los "últimos 
modelos" incluían ·altavoces que permitían a toda la familia escuchar la transmisión. La 
recepción era de mala calidad , la estática siempre estaba presente, y los programas eran 
pocos e infrecuente5: Pero dos años después de la primera emisión de la KDKA, habían 
más de millón" ·y ·.medio de radios en Estados Unidos y 1mís de 500 estaciones 
transmisoras. Algunos de Jos primeros poseedores de licencias incluian a Ford Motor 
Company y Wcstinghouse. Para finales de 1922, setenta periódicos e igual número de 
uni vcrsidades eran propietarias de estaciones de radio. (4) 

Los primeros radiodifusores no tenían guias respecto a que clase de programas 
debían de pasar al aire. Las primeras estaciones de televisión imitaron los éxitos 
radiofónicos, pero las primeras emisiones de radio eran una auténtica aventura. 

Sólo un mes después de la primera emisión de la KDKA, la UniversidaddeTexas, 
transmitió el primer juego colegial de futbol americano. Unos meses después la KDKA 
transmitió el primer servicio eclesiástico, y el primer debate de radio registrado en 
Washington, D.C., sobre el tema: el horario de verano representa una ventaja. 

Los primeros dramas radiofónicos consistieron principalmente en lecturas 
dramáticas. Actualmente damos por hechos los efectos de sonido en radio y televisión, 
pero las técnicas n1vieron que ser inventadas "de la nada". Los tmenos fueron creados 
sacudiendo una delgada hoja metálica, y la imitación de la lluvia se logró haciendo rodar 
habichuelas secas por un tubo de cartón. · 

Los programas musicales fueron los más populares en los primeros días de la. radio y . 
siguen siéndolo en la actualidad. Muchos pioneros de la radio creían que· llevaría. la 
cultura y el arte a las masas. La ópera y la música clásica eran muy comunes en. la radio 
de 1920, comparadas con el muy selectivo lugar que ocupan en nuestros días. 

El primer enlace .de estaciones de radio (más tarde conocido. como cadenas). se 
efectuó en enero de 1923 para transmitir un concierto de Nueva York y en ·13oston; 
Estados Unidos, al mismo tiempo. La música fue interpretada en Nueva .York y 
transmitidaa los neoyorquinos a través de la WEAF. La WNJ\C recibió la seftal por 
medio de líneas telefónicas y la é1!1itió a los bostonianos. csi - ---

(4) Schrank, Jdfercy. Comprcmfü:odo lns me!l(OUJ.aJinu de cumunka.tión. 
Ed. Puhllgráfica, México, 19R9. ·p. 210 

(S) lbidcm. p. 213 

8 



La radio tuvo éxito llevando tanto la música popular como la· clásica a miles de 
personas que no tenían. acceso a las interpretaciones en vivo. También logró crear un 
interés nacionru ei1 los deportes. Sin .este medio masivo de comw1icación, los deportes 
continuaóan sierydo sólo de ií1iérés local. La 'radio (y más iardc la ielevisión) ayudó a 
crear héroes nacionales de las estrellas dciportiyas, Y dió. higar al :surb>imiento del . 
aficionado ~úesabía 'tódosobre los célebres equipos naCionales.' . . .': .• ; ... , ·••. > 

El boxeó ~rá'im deporte pópular en la década de. I 920, yla pelea por él éan1peonato 
mundial de péso liésadó érítre fack Dempsey y George 'carpeiitier el 2 de julio' de 1921, 
se convirtió én''¡,ií acontedíriientó de laiadio. (6) • .• . .. . •-: .......... · < .· 

Es dificil ~istirígiiir. las. emisiones expúimeútales; ante el púbHcci; de)Ós. programas 
regulares: vano es buscar cuál 'fue la primera érnisión 'éií el ínurldó ·º en' un país; sin. 
embargo,. es indiscutible que Estados Unidos ocup&· lok. primeros lr;gáres en .Ja máyor 
parte de los áspéctos de Ja actividad radiofónica. > · ••· ... · ···i> ·. · · .. · ··· .. •. .. > . 

La radiodifusión mexicana inició eíU 921, en su doble vertiente, pública y privada, 
transmisiones de carácter experimental, éonprogiariiás bien'intég;:áaos'. Apeimr'de la 
aparición de la televisión, ésta no puso !ín a la radio; pero asumió el papel di: .Medio 
Masivo de Comunicación. La radio funciona en lil Úctualidad Vigorosa e · ii1tensamentc 
como w1 medio especializado. · · · 

Radjodjfusiím 

Es la forma de telecormuúcación que implica la transmisión y recepción de voz, 
música y sonido en general con ayuda de ondas clectromag1léticas y sin empicar cables de 
conexión. Llamada inicialmente radiotelefonia,la radiodifusión supone siempre el envio de 
infonnación de un punto a otro y puede distinguirse de la rádioteleb'l'afia en que ésta sólo 
lmnsmite señales. 

La radiodifusión modcma nace en 1907_ con el iJ1vcnto del audión por Lee de Forest: 
por primera vez aparecen reunidos en sola válvula · termoiónica los tres electrodos 
esenciales para la detección, amplificación y oscilación, procesos vitales para la emisión 
y recepción con éxito de ondas de radio: De. cslc primer tubo ttiodo derivan todos los 
posteriores perfeccionamientos de las válvulas ele vacio utilizadas por la industria 
clectronica, a la que pertenece el radi.o. 

A finales del siglo XlX y principios del XX Guillermo Marconi se hizo famoso por 
sus éxitos en el campo .de la telegrafia inalámbrica, pero esta forma de comunicación no 
podía aplicarse a la transmisión de voces y música. 

(6) lhidcm. p. 214 

9 



El estudio de las -ondas electroma¡,'lléticas resulta esencial para· tener . un 
conocimiento completo de la radio moderna. El campo electromaguético que hace posible 
la radiodifusión, está formado por campos eléctricos y ma¡,~1éticos; su cner¡,>ía pasa 
alternativamente del campo _eléctrico al magnético y viceversa desde-· el punto emisor al 
receptor. Cuando las ondas sonoras ~eri forma de música o palabra hablada-· 1.legÍuí ·a un 
micrófono son transfonnadas por éste en impulsos eléctricos (audio~eñales); los' impulsos 
pasan luego a 1111-lraiisr~isor para su conversión en ondas de radio;que .. se'difüiÍden por la 
atmósfera. • · · · · · · · · 

"Los elemeníos esenciales de un sistema de radio completo pueden éíasificarsc en 
tres importantes categorías; transmisión, en la que el transmisor genera ccirrienté de altá 
potencia y la 'suministra a lá antena encargada de radiarla;· mod~lación;' de-, estas 
vibraciones de' alta· frecueiicia _antes de• su difusión por. la antena; recepCión ile_ ·las 
vibraciones por un recepior de radio después' de su radiación :par·· la airte'na. _En el 
momento de la recepción de la~_ ondas móduladas, un receptor de radio sintonizado a la 
anchura de ba11da empleada por el transmisor se encarga';de triuísfoníiarlas en señales 
audibles, palabras, por ejemplo. Las atidióseñales,niodüiadasantes de su transrúisión, 
son desmoduladas en el receptor para obtener seiíales originales quc;a-su vez, welvcn a 
ser convertidas en ondas sonoras por el alta voz conee.tadoal rcceptor''.'(7) • _ - • 

Con base en lo antcrior,podemos -atinnar que' lá radicidifusiói1, es la' acción' de -
difundir Wl acto sonoro por medio de la radiotélefonía,aunc¡ue se da este óombre_ al Iieclio 
indicado pero detem1inado ya su específico caníctei de Medio exclusivamente sonoro que 
mediante la pulabra, la música o el ruido, bien solos o combinados entre sí, produce la 
comunicación auditiva de infonnación, de esparcimiento, de educación, o de todo ello en 
el público oyente. 

Cultura 

Cultura, en términos generales, es el cultivo de los conocimientos humanos en los 
usos, costumbres creencias, nonnas, procedimientos, idiomas y fonna de vida de un 
pueblo, en particular, y del 1mmdo en general, y de afinarse por medio del ejercicio de la~ 
facultades mentales del hombre, cuyo conjunto de infonnaciones se ha ido tnmsmitiendo 
a través del tiempo por una sociedad. _ 

Asimismo, cultura es el nombre común para designar todos los tipos de conducta 
socialmente adquiridos y que se transmiten con igual carácter por medio de símbolos; por 

(7) L<e de Forest . .Graiü:ru:itlo¡üt:diJul<llUtlruJo, Vol. 16 
td. Dun·un, S.A. de Ediciunes-Bilh;tn, España. pp. 16-077 y 16-078 
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ello es nombre adecuado para todas las realizaciones características •de. los grupos 
humanos; en él se comprenden, no sólo particuláres · tales comó el l,enguaje; la . 
construcción de instrumentos, la industria, el arte, la ciencia, el deréeho; el gobierno, la 
moral y la religión, sino también los instrumentos materialéso artefactos en. donde.. se 
materializan las realizaciones culturales y mediante los cuales surten efecto práctico los 
aspectos intelectuales de la cultura, como los edificios; instnunéntos, máquinas, artifiCios 
para la comuniéación, objetos de arte; etc. . ·. · · · ·. · .· 

Indicios de cultura pueden descubrirse en el mundo animal infmhumano; Púo coino 
ningún gmpo. animal posee lenguaje verbal -el principal vehiculo para la difüsión y la trans 
misión de la cultura~. su cultura, si es que existe, es insignificante. El origen de la: cultura 
como rasgó humano puede encontrarse en la superior capacidad del hombr:e para' 'adquirir · 
conocimientos mediante . la experiencia y para comunicar lo aprendido . por . medio. de 
símbolos, el principal de los cuales es el lenguaje. . ·. . . ·•e ·. ·. 

El descubrimierito y la invención fonnan el contenido del aprendizajé delhomlíre y 
la acumulación y.transmisión de ellos mediante procesos de enseñanza y·apréndizajé da 
como resultado ·el desarrollo de la cultura caraetcristica de cada ¡,.Y.upo humano. \·· • ' · · 

PrácticameÍ1te, la cultura de los g111pos humanos se resume en sús tradiciones y 
costumbres; como aspecto subjetivo de la cultura, es un núcleo eseÍ1cial. (HJ '".'.· '. :> · . 

Respecto a la cultura popular podemos decir que son las mai1iféstácicinés en .. c¡ue se 
expresa la vida tradicional de 1111 pueblo. Por ejemplo, concicedtircs en h(1niitcria como 
Jas Reuter dicen: "Estudiar y apoyar en lo pÓsibJe:_1a .cultura ;-popíilar/no •es'1Ín. 
pasatiempo, sino un comp1·omiso moral''. Eduardo Galeaílo, comenta: "La,ciilti¡ra poptilar 
es un complejo sistema de símbolos de identidad qlic'.el p1ícblo_prcserva y'.crea''.i Para 
Mario Mangulis, "La cultura popular, es la cultura de IÓs• ab~jo fabricada por ellos 
mismos en respuesta a sus propias necesidades; y perlo general sin níédios téé~icos''. · 

De esta fomia la cullura popular;· es 'una cultUra solidárÍa, pues. sus productores y 
consumidores son los mismos ilidividuo_s; q1ie la creari'yla ejc'rccn . 

·.· -····-, .. . . . 
1.2 La radio cultllral m~~i~a;1a 

--~· 

"Exi~t;n dostl~~- ci~ obras enla radi~ cul,tural: Las que difufldcnhechos culturales 
pre-radiofónicos, y la obras propÍáÜiehte r~diofónicas que amplian Já vida cultural. Hasta 

•. ,, • ·,. -".--·e •\ , -·. , ---- ~ :- ·-.. . ' ' 

(H) Prall Fairchild, Henry. l>-i~-~-iouarlo_dc_SocioloJtia., . 
Fondo de Cultura Econ'úmica, ~f~.11~~· 1?74.' Pl»--7.i~75 
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hoy la radio se utiliza como simple difüsora, que como creadora de cultura". (9) 

"Por radio i:illtÜral se 'eníiende en nuestro país el gmpo de estaciones transmisoras 
que no utilizan la c.oncesión estatal de modo comercial y aquellas que teliiendo su 
catálogo de anunciantes y patrocinadores, ocupan el tiempo de emisión erí programas 
cuyo contenido se refiere a las disciplinas artísticas, particularniente la música". 

"La rádio, en general infonna en el sentido de transinitir·Í10ticias y cónocimientos 
varios, a la vez que, pareciera que sin propósitos detenninados·, contribuye a fonnai· lo 
que se llama conciencia social con base en una estructura cultural qué considera .• utiliza y 
evalúa todos los elementos que tiene la nación para realizar valores y alcan:i.ár mélas". 

"En el aspecto cultural, Ja radio ha jugado un papel fundamental: Mediánte este 
instnuncnto, se difunde toda una gama de nuestras actividades culturales, que integran la 
nacionalidad del mexicano. Todos los días es posible escuchar los diversos tipos de 
música, poesías y expresiones literarias, entre otras disciplinas y actividades"; '(lo} 

La radio cultural debe de enforcar su transmisión en tres aspectos impo11antes: el 
educativo, cullural y de servicio social, para el beneficio de todos los mexicanos. · · 

En estos días de la telemática, satélites, computadoras y demás tccnolgln de la 
irúormación, la radio, con lranquilidad y sabiduría que dan los años de vida, ha ganado ya 
el sitio que Je corresponde entre los medios modernos de comunicación. Contra todas las 
previsiones y aún contra la moda, la radio no sucumbió frente a la televisión ni. lo hará en 
el füturo cuando conviva con instrumentos que hoy son sueños. Su permanencia por 
encima de la absurda carrera por constmir a diario un aparato que desplace al m'cjor, del 
dia anterior se debe, pienso, a su versatilidad. Las grandes posibilidades. de la radio. han 
propiciado que quienes la utilizan desplieguen sus fantasías cn··múÍtiplés -sérítido.s. 
Además la radio transmite la voz, la palabra. En México, país de onda tradición .oral, la 
radio encontró a un auditorio receptivo y tolerante. . ·• - ··:•' · . · . ¡: ·• ; : , · 

Infelizmente, la radio no siempre explotó sus recursos en loables"i~mpresas: Sin 
embargo, con apuntarlo basta, porque aquí nos ocuparemos de uno' dé lcís mejores 
cometidos de la radiodifusión mexicana: el cultural. · .· · ·.>. )>:::;-- _'<0 · · 

Por cultural hemos de entender todoaquell oque el hombre añade 'a".la natiíraleza, sea 
del sentido qiie füere. Bajo este postulado toda fa radiodifüsión fllnna·parte'dé la cúltura, 
incluso la comercial. Sin embargo la costumbre y la ley misma· defl1Íen:a·1a radio_no 
lucrativa como culturar.·.. · · ·ó-- ·-··~"-·.- •?-...... º · · 

Por ello tomamos esta denominación para nombrar la l~bo(de túdáS las ,c~isoras 
cuyo objetivo 110 Sea obtener garantías por medio de Ja ,Venta de SlÍ Üeín'po. -Y, agri:geruas a 

(9) Tous<alnl, FlorcncC: Dlreclora del Ccolro de Esludlos de Ja Comunic~~l~n¡:· Proír~:de ;'. :_- .. .· 
carrera de Cicndtt!ii de la Comunitación en Ja Faculhtd de Ciencias Pol.íric~s ); SDf;i8;J.cs_dc la UNAM. 

(10) Aguayo Durán, Marcos. La...r.ad.ULcuhurat tomo jofonnador.J'1notuldnr.de..liLC..ll.Illlrl..UeJa .-,. -
rnm·[t:nriy socio!, Tomo 4, Furo de Cun ... ulta Pup~Jar_~c C~01unic~1tión Soch1I, G~ud_lllajaru, JnJ., J98J,-1J.J7. 
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estas emisoras que, aún siendo comerciales, guardan un cercano parentesco con· las 
culturales debido a Ja índole de sus metas y al cont~nido desus·1ransmisione.s. 

Como la radio es sonido, la naturaleza de sus merísájes es efimera, aunque puedan 
ser b'Tabados. El escuchar sólo tiene una oportunidad dec·captar lo'que.se: dice. Y debe 
hacerlo al ritmo que el locutor, productor, actor, gÚionista ló handétem1inadci, Por ello, la 
radio no puede usar cualquier lcnguaje,sino que sé Vió';c;ibligada a ~iv~11tar aq~é! que le 
sirviera mejor. . ., ·.,', :."· ."' ., .•:c·:: ,.._. ·" "' ·.:·::·-. · '•' 

Con ellas cada género desiirrolla sus propias prioridades c:xpresivas>Si líÍeri todo 
programa verdaderamente radiofói1ico rccun-in\ al!cnguajé'propio dél medio, dentro de lo 
que se llama Radio Cullural se pueden distinb;¡•ir dos tipos d.e obras: las que difunden,' dan 
a conocer, ofrecen una tribmiá smi amplificadoras de'hechos culturales pré-radiofónicos, 
y las que se constituyen una· c1:eación de la radio misma, impensables sin dicho aparato, 
producto de la manipulación di::! medio radiofónico~ 

En el primer caso tenemos que la radio es un mero vehículo, canal. Difunde la 
cultura, la poptilariza; la pone al alcance de los demás. En el segundo su labor tiene una 
incidencia más ·fecunda en el medio cultural. Al convertir sus programas en propuestas, 
experimentos, obras artísticas, políticas o sociales está contribuyendo al desan-ollo del 
medio en el que florece. Cambia su fisonomía. Renueva la vida cultural, la profimdiza. 
Esas obras están al1í para fonnar parte del acervo y la tradición artística. 

La radio, sólo entonces, desaparece corno mero instrumento para convertir en. 
materia prima indispensable de un nuevo tipo ele obrns: las radiofónicas. (11) 

1.3 Emisoras culturales 

Desde que las primeras radios culturales fueron establecidas en México fue notoria 
la falta de una reflexión sobre ·cuáles debían ser los principios que guiaran sus 
actividades. Enire Jás: pio11cras gubernamentales se encuentran: la J-H emisora de la 
Secretaría ele Guérra· y Maí-ina; "Transmitió durante varios meses de 1923 los días jueves 
entre las 20:00 · y)as .22:00: horas.· En ella cantaron y actuaron varias personalidades 
dedicadas a Ja n1úsica _culta"; c12¡_ la que estableció la Secretaria de Ecluca~ión Pública en 
1924; la XEFO, fundada en 1931 por el Partido Nacional Revolucionario (PNR); la del 

(11) TnusJaint, Florencc . .Emilir.lunmunic.ar:_C.ón1o_suena.la_cultur.ih RCli~la de Información 
Científica, Vol. 6. No. R9, l\1é1ico, D.F., IJ,J9, 

(12) Lombardo García, lrma. J ns ndr1•nrs de la radio en Mé¡iro )'la inOuencia.deJa..XE..\\'_c:n..los 
-3.do.s.Jrcirltít• Tesis, México, 19HJ. p.~2. 
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Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda (DAPP) de la presidencia de 
Lázaro Cárdenas. · · · - · 

Y entre las emisoras privadas, que también I~s Iiúoo co~ fines cultiirales,se cuentan 
la "l-J, propiedad del señor Francisco C. Steffens;'cilid~daiÍo 'argentino; Gálvez Cancino 
relata en su trabajo de tesis que esta emisora gozaba ele las sinípatias'dc Iósaficionados 
cultos, además de artistas y escritores; dcbido'a lo selccíó ·de síis programas .doinillicales, 
ajenos a toda propaganda comercial". ¡u¡ . .. .. ; '.. ·: . . ) ' . . . . . , 

El periódico vespertino El Mundo. "puso·· en rnari:Iía citra estación dé tipo cultural en 
agosto de 1923. Esta radiodifusorá obtuvo 1Íunlérosás.aplausos a lo largo de .sus 30 
pro¡,'Tllmas lanzados al aire durante sus cinco mes~s'de eXist_encia". ii.íi .. 

Las emisoras culturales ensayaron lo mismo la edúcaci_ón _de tipo escolarizada c_on 
clases de idiomas o capacitación para oficios varios, que la·. difüsió1i de programas 
musicales en donde el genero culto por excelencia era er clásióo;. que el discniinar la 
ideologia revolucionaria a través de campañas de propaganda, transmisión de discursos, 
declaraciones de funcionarios, síntesis de docuinentós, espacios de noticieros .de las 
acciones oficiales. Sin embargo coincidieron en mirar a la radio como simple canal de 
difusión. Sea esto ilustrado por las declaraciones del doctor Bernardo J. Gastélum, 
secretario de Educación Pública, en la ceremonia de inau¡,'l.rración de la emisora de la 
SEP: " Maestros, obreros y estudiai1tes". La Secretaría de Educación· Pública tennina su 
labor durante el periodo presidencial del señor general don Alvaro Obregón, inaugurado 
esta nueva fucnlc_dc_difusión..dcLpcnsaruicoto que llevará como un rcguero-.Jitminoso,a 
todo los rincones del país, la voz del maestro, la palabra elocuente de nuestros más 
distinguidos intelectuales y las annonías que irán a sorprender en el áula, en la cátedra o 
en el taller, cvocru1do en el espíritu el recuerdo de· antiguas y románticas visiones, las 
emociones más nobles, que han de inculcar la belleza en el alma y en la 'claridad ele la 
mente. (ISJ · · 

La programación no obedecía a w1 plan preestablecido y se_ iba confonnando .sobre 
la marcha; Por otra pari,e el presupuesto destinado a dichas emisoras era es_caso y .estuvo 
sujeto a los cambios deJa política: Debido a ello eran poca5 las horas en:que él aire se 
poblaba . de ·midas, hertzianas _culturales. Las emisoras tenían la ·.existencia·. del . subito 
entusiasnw de w1 ·secreíario, de un presidente, de w1 culto hombre dé négocios. Luego 
como habían s~igidérdesapárecían, casi sin dejar rastro. 

(13) lbidcm; ¡1. 53. 
(14) lhldcm. p. 58. 
(15) lhidcn1. ¡1. G2. 
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Los gobiernos revolucionarios .de los primeros años nunca tuvieron fo euun aparato 
que se vela como juguete dé .excéntricos,, ¿Para qlÍé complicarse · 1a ex.istencia si la 
iniciativa privada ya se estaba ocup'aíido de hacer del nuestro Ún país modenío, a la altura 
de cualquier desarrollado;' con el mruíejo dé la niás reciente tccnoloi,>ia? Los empresarios 
de la radio, por sÚ' liido;;se é'rlcargaro'ñ de convencer ó presionar al poder para que 
aceplara tjue la vocaciói1 de la radió no era lacÜlttira siiío el'comercio .. ··· 

Lá radio, culÍÍíral'naciÓmargiilacfay>así'perúlaneció dÜrantc ·muchos .decenios. Sólo 
algunas emisoras cuyo pro);Jcto~se definió ccin precisión mantúVieron viva la idea: La más 
importante de ellas ft¡'é !Radio Univcrsidáil, ftindada en l 937, según infommción 
publicada en clríÓmerot!sp(;'cialCic laGaCeta UNAM; en 1987. Ligada con los fines de la 
VNAM, ·¡{•pesar de qúé írffiisrriltía;cuátni' horás, éstas constituían una· programación 
coherente. 

Hrcve hi~ior~;.· de IÚ radio en México 

En la actualidad la radio cultural dispone de un espacio mayor. Tanto la sociedad 
como el Estado reconocen la necesidad de su cxislcncia. En diez. años, de 1973 a 1983, 
su crecimicnlo fue acelerado. Pasó de 25 a 4 7 estaciones. Casi todas las emisoras de este 
tipo cstiín ligadas con alguna institución oficial, sea de cultura o de educación cl1 el ·país. 

Las instituciones que usan el mayor número de frecuenciás soi1 lasuniversidadésdel 
Estado: 12 emisoras. Pocas, si consideramos que prácticamei1tc en todos los estirdos de la 
República Mexicana existen universidades. Poseen radiodifusoras tambiéncl'INBA, a· 
través de sus casas de cultura, algunos institutos tecnológicos regionales; el Instilulo 
Nacional Indigenista, los gobiernos de los estados, tres patronatos culturales y dos 
asociaciones civiles. (t6J :< .~· '· .· · 

En el cspcclro radiofónico cultural hay otras estaciones que; pese a contar ccír; un 
estatuto jurídico que la define como comerciaÍes, practican· también,Ia difusifo de la 
cultura, aunque lo hagan incluyendo anuncios en su programación: ·Tal: es elcils'o d.e la 
XELA, estación establecida en 1940 y cuyo lema es '.'fitiéna músicii cri ;México'', que 
ocupa Sil tiempo con fragmentos de obras del gé11cro cJásicÓ,". ::r: t .! ; >f ; > . , 

Por su parte, el Estado recuperó en.1979 trés emisoras qlÍé perterieéíáíi a.la cadena 
Organización Radio FornÍula: XERPM;XEMP y XEB; Las. dos prirúer~s han modificado 
su proi,'T'.tmación. 

. ·-.' ,;,·- ·.. ·_ .. '• . 

Su número !Tente ala cifra de la radi~ wmercial habla todavía demargináliclad, 47 
emisoras dedicadas a la culturá ClJntra 1 O 14 ocupando el tie111po en producir beneficios 

(16) Oircc1orin del CmT, Mé:Cico, 1981. 
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por la difusión de mnmcios. Además las cifras deben relativarsc, pues entre las 47 hay 
tanto de AM como de FM y Onda Corta. La mayoría de las emisoras culturales en FM y 
Onda Corta no son sino la duplicación o triplicación de las mismas ¡Írogiarílaéiones.de 
AM, pues una sola radioemisora puede poseer las tres frecuencias. En 'el Disirito Federal 
tal es el caso de Radio Educación y Radio UNAM. ¡17) • :')é;. > .. · ·•·•·.· .. ·· 

Apunta la tendencia a conservar dentro de la esfera oficial las freéueiicias de· radio. 
La socicdád civil organizada no ha tenido demasiada injerencia en el rnedio: Al n(J habér 
muchas experiencias tampoco se suscita el interés, o quizá ni siquiérá sé' riensa\en: la 
posibilidad de que un grupo de ciudadanos independientes .• de ióda linsiiiuciÓti pública 
pueda intentar el manejo de una emisora cultural. Tal • vez p~r .·lo níismo.·' hay· una 
utilización generalizada de la radio como simple difusora de lacultiil·acnélciri1iíentode'su 
labor creadora de cultura. . . , •. ; ·•. . .... · ,, ' · · 

En lá'ciudád de México, a la fecha, existen las siguientes c1nisoras culturales: Radio 
Universidád en AM y FM, Radio Educación únicamcntnn''i1mpHtud rnÓdttlada, ambas 
subsidiadaspor elEstado: , , . . .. · · •. ·. · ··• ,.. • .·. · . 

Radid Univesidad y Radio· Edúcaclón, cstáll dingidas a uri público éxclusivo, .de 
mediano y alto nivel de estudios, muy a pesaide que a veé:es difundcnCierios programas 
encaminados alproletariado. . . •. . · ·. • · · ' 

La prógramación de an1bas emisoras gira en tomo a las bellas artes, a las ciencias y 
a la cultura en genemL · 

1.4 Radio UNAM. 

l.!rul.n11eY.a voz de siglos en el cuadrantJ: 

La mañana del lunes 14 de julio de 1937 amaneció. nubosa .• Antes de que la luz 
invadiera el meridiano los habitantes de la Ciudad de México ya c.ollocian la noticia 
impresa en las páginas de todos los periódicos: esa nbche, la •Universidad•Nacional 
Autónoma de Mé.~ico inauguraría su estación de. radio, "o¡ierada ¡)or, 1111iversitarios con 
programas universitarios". ;--,- -=- ,~ ... -: ~> -- .. · .. ·, : · : 

Un desplegado de cuarto de plana en eLperiódico ·ii1 Na~io.nal confinnaba 
telegráficamente a los escépticos el grato acoi!Íeciriiienió. 

-·" .. ::- ;", ···:.:" ::> 
(17) Sccrctarfa de Comunicaciones y Trans11ortes. Prjowr lnf~~-~-dc:~~h:j~rno, ~.~~en, 19Rl. 
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El suceso causó expectación, no obslante los tres luslros que habían pasado desde 
que el médico militar Adolfo Enrique Gómez Femándcz lo¡,.,.ara la primera transmisión 
radiofónica en el país desde los bajos del legendario Tea1ro Jdeal. . 

Pero ahora se trataba de algo distinto, que vendría a detenninar el manejo.de Járadio 
cullural en la sociedad mexicana. Ya no era la fervorosa y memorable transmisión de 
unos experimentadores de radiotclcgrafia. Se trataba de una emisió11 profesionardesde Ün 
aparato de frecuencia de onda de 1 170 kilociclos, cuyo alcance posibiliiaba Já ·sintonía 
desde cualquier punto de la bulliciosa México-Tenochtitlán. . - .";,' · >: ·/, - . 

De esa manera la XEXX surgía como otro modelo de coinúnicaéión por radio,. No 
era una más entre las empresas comerciales, donde destacaba lá dÓbleú''é!~sdc s'ep1iembre 
de 1930; ni otro tipo de radiodifusión oficial en '·ª cual eJEstado>inexiCaiio te1úa sólida 
experiencia -y wrn cadena nacional programada por ·el DepanÍ!inenlo 'Aútóiíomo de 
Publicidad y Propaganda (DAPP)- sino un proyecto educativo que difundiría "wia obra 
cultural y pedagógica de excepcional interés". c1s¡ .- .. · · _ : '. .. ·_ · 

La estación füe inaugurada por el señor José Hcmándcz Delgado, oficial mayor de la 
Presidencia, una rcprescntanción del primer ·ma¡,>islrado de _Ja náción; general Lázaro 
Cárdenas y, por parte de la UNAM, eljoven abogado Alejaiidro Gómez Arias quien 
habló en nombre del rector Luis Chico Coemc, durante el acto inaugural. 

El profesionista ante centenares de personalidades, alumnos y maestros, empezó 
diciendo: "En nombre del reclor declaro inauguradas las audiciones de nuestras 
estaciones transmisoras, y aprovecho la oportunidad para decir unas cuantas palabras, a 
fin de justificar el esfuerzo de Ja Universidad al llevar su voz de cultura a todas las clases 
sociales. En esta fonna, la Universidad hace oír nuevamente su voz de siglos, Ja labor de 
su cuerpo colegiado de sus médicos, de sus abogados, de sus ingénieros, de todos sus 
catedráticos, de Jos que sirven al país, del que la Universidad es esperanza y quiere ser 
ejemplo". 

"La Universidad Nacional aprovecha en esta ocasión. uná ele las -1ríara:--illas de la 
técnica modema: la radio, que no sabe de distancias, que no tiei1é bandera y está al 
servicio de Ja humanidad". - - -

Finalmente, comentó el licenciado en leyes: "nuestra .Alnrn Matertiénc un amplio 
programa de extensión cultural por medio de la radio: No sólo parn· todo d país, sii10 
también para el extranjero". (19J _ . • ¡ ~; •;; ,.:.. ,< ~: , . 

"Desde hace 57 años Radio Universidad_h(·rendido-alip.ucblo~mexicano una -
contribución tan apreciable, que no habría exageraéió1i en,decir·que,ni la Universidad 
sería lo que es en sí este servicio, ni México sería como én sí esa fü~nte~ al.principio pudo 

(18) LfÍ(IC'Z,Rafacl. JnfOrnLitiónJ-:.cita.s. Caceta UNAl\1, Suplcmcnlit EspCci11I, M61kt1 1 1987; JI·-'· 
(19) lhldem.11. 5 
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pensarse que se tratase de una exte1Ísión de la cátedra; de una difusión ante un público 
más numeroso que·e1 que.puede concurnr a·las aulas de la.buena_música;_Ia _buena 
literatura y en general el arte y la cultura; en la reálidad esas nobles funciones hán sido 
rebasadas~ y el. poderoso medio· ha sido usado• no. nada más para haéer; •.mexicanos 1nás 
cultos, sino para formar. 1Í1ejores mexiéanos, con los cntérios que norman sú infonnáCión 
y con la orientación .de. sus émnentarios .y cán1pañas., Nada. há:mnpliádo,'fortalecido ni 
enriquecido tanÍÓ a la Universidad; ni ha dad¡] la ocasión de ser más útÍla más gente; que 
esta moderna foma .·de~ acercarse . a las·• masas, tan .·inteligenteniénie ~;utilizada .y tan 

vigorosa'': (211) . . ' . • •· ' •... ·, . ·, ·. ···. · .. , '. e ' :.~·; ' .· \· . . . 
Todos Jos ·que ahora' participamos en la éultura de México' hémos estíidó ~n Radio 

UNAM; ya séa en '.entrevistas o en la. e.IabÓrnciÓ~ de: un'¡)rógiama\ E;;¡ Radio· UNAM 
inicia el progiariia Palabras Cruzidas; que sé trai1smitlá por televislóno•Todos'.Sentirnos 
no cariñó, sino mí'ioipor Radió UNAM; nos ei10rgÚJJece qúe al' pro'diícifse Jós_ sisinós de 
septieml)re• <le' 1985 .háya>sido.Una de• las primcras;''einisonis''én •. abandonar Sil 

programación .cótidianá ¡íaraº'res¡ibrídcr~a Icis réqueririilentosdelpaÍs::con esto responde 
también al ~crdñd_circ;l'éSp~tu-·_uiii~efs~t~O_'.'~:.·ái:~.::··._.?;~::-·-· e:,~~~:,.:-: ,~·.·,: · 

Es.así comó Radio uNAM ha irnpúésto ui1'ésti10\:1í ,.; clÍfusiÓn'"d~I µcns.;miento, 
estilo que. expresa el respetó a ·la libertad d~ expresión:·J\dcmiis/se ha niánienido al 
margen .de la realidad, nacioñ'aJ Cll SUS •. aspectos político, social; econónlico, científico y 
cultural. · . •. .•.. '.. .. •. , · .. ·.. . .. , .. · · .. ·. · 

Radio UNAJ\1 está alayangiiardia de Ia_radiodifusión·cultural, frente al creciente 
número de estacim1és' con'fincs comeiéiales; la radioemisorá uruversitaria es una de las 
pocas opciones cidturalcs del .cimdránte. · 

La ampliación de su' fréc.tiencia ha pennitido que la estación universitaria tenga w1a 
mejor cobertura y·s·ea de riiejor. cal id ad la~ transmisiones. 

En general/Radio UNAM ha cumplido con excelencia su misión d_e informar, 
extender la enseñán:r.a abierta y divertir. Considero que ha seguido una trayectoria de 
excelente divulgación musical, con buenos programas culturales y oportunos noticiarios. 

(20) Solana, RafHcl. periodbta . .Qu.i.a.iáa, Gaceta UNAM, 1987. 
{21) PonJatnwska, Elcna1 escritora y perindiata . .Ollin.ión, Gaceta U~Al\f,_ 1987. 
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1.5 Radio Educación 

Las actividades de esta estación de radio en el campo de la comunicación . social 
ofrece un alto contenido culhrral y cívico al radioescucha en el tenitorio nacional en 
sus emisiones de amplitud modulada, ya los oyentes. extranjeros a través de su frecuencia 
de onda corta. Mantiene convenios de enlacé con estaciones universitarias y culturales del 
interior de la República. · · 

El enlace de estas estaciones, permiten Ja difüsión de servicios informativos, y de 
conciertos sinfónicos de la Ciudad de México, fundamentalmente de lasti:mporadas de la 
Orquesta Sinfónica Nacimial y de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, así 
como de coqjÚntos ~rqi1esiales 'extranjeros que nos visitan, o de actividades culturales 
importantes como el :i;estival Cervantino que se lleva a cabo cada año en Guanajuato 
(transmisión directa) .. · ' ' · 

"Los enláces mencionados pem1iten a Radio Educación ampliar considerablemente 
su radio de acción, no' sóhen Jos servicios noticiosos y los conciertos musicales, sino a 
través de oiros pro¡Íranms de diversa índole que proporcionan a las emisoras culturales y 
que a su vez transnliten a su auditorio. Tal es el caso de las radionovelas, basadas en 
grandes obras .de la Iitcratu.rií nacional e internacional, que esta estación de radio realiza 
como parte~i1Í1portáiite,·dé'sii pfodi1C:ción. Realiza transmisiones las 24 horas del día 
ininterrumpidmn~ntc; coíi lármodaHdades decprogranÍación adecuada a cada w10 de los 
horarios matuiiíios,'·vdpertinos y "nocíurnós". • . . . 

"La materia pd1na ele su prdgra'1~aéión es la. músiCa y ocupa un p9co más del 40 por 
ciento del total de liorasal aire'.: Se prodücé y transmite pr:1cticamente todos los géneros y 
temas radiofórÍicos'níedianieprógi-miias 'de infonnación, de creación literaria, de diálogo, 
de apoyo educativo y-"áíiálisis eccmó1nico, social, cultural y educativo. De sus 
transmisiones él, 95 'po~, ciento. se realizan en sus estudios de b'fabación .• Desde 1924, 
época de la fui;dáción •de• Iá radiodifüséíra' de la Secretaria de Educación Pública; ha 
cumplido con l~fuÍ1ción 'de com'unicádora sociaL" c22¡ .. . .. 

Radio EducÜÓióii es un medio importante y singular, ya que es una de las emisoras 
que dan un séryiCio'de éonmnicacióil colectiva. Además, es importante señalar su fünción. 
como fuente de trabájo para csciitorcs, productores, músicos y actores, - > . - . , -•.• -· -. 

Por último;-es. importante mencionar Ja ausencia de mensajes publicitarios, ya que 
pennite la difusiórí:dé mensities educativos, Se infonna diariamente de. las acth~dades 
culturales más siibresalie.ntes que se realizan en la ciudad. 

(22) A~uilar R., P3tricia. lu.rl!Sti.gatiúa dl' Medios. Radjo_, E.:d. ASOC'iación 
Cuhural "Carlos Scptién Garcfa", México. 1990, 11p. 2-t 
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1.6 El periodista radiofónico 

Dentro de la cultura acttmly de la técnica de commúcación, al pcriodismo:escrito y 
hablado le corresponde una· atención de primera importancia. Ade1nás, el campo del 
periodismo es tan vasto que serla inuy arduo señalarle un limite preciso. La poUtíca y la 
economía, la moda y las producéioncs artísticas, !ns costumbres, los adelantos científicos 
y con el complejo inultifonlíé de las noticias y acontecimic1itos dianosj son"scctores que 
el periodista hábil incursióna parn informar y orientar al público .de lect.oies y-Oyentes.~• 

En esta labor ¡)rofosiom1l es imprescindible una acertada oríeiitación éíica;' además 
de la adecuada preparación cultl1ral y técnica. (13) .· , ... : ,:'.:J ::·: .· .. 

Entre las profesiones que, hoy en día, ejercen una directa influcnéia sobre la 
orientación de la opinión pública, destaca la del pe1iodista. Es indúdable'i]úc'éI periodista 
profesionál, utilizando las ciencias y las técnicas de la conmnicacióli colectiva; bf,füda un 
auténtico servicio social de intonnación y de fonnación de la. opinióii' públíéa/sicn<lo su 
misión específica la de difundir e interpretar noticias, con los acóntecÍmierúcís 'de· lá vida 
cotidiana, enioda su amplitud. ,·.• . ,.,,, · ,. .... • .. 

En el desempeño de esta tarei1, que exige rapidez y mi despiei~o ¡;abitó sicÓIÓgico de 
sensibilidad, el periodista tiene que escoger, pensar y opinar confoniic'U la.verdad de los 
hechos y se¡,'Í1n un estilo peculiar, que es exactamente, el ;'.cstíio.pe~odÍ~tíCo". · 

Con base en lo anterior, se hace necesario aplicar unaauiéntica éticaén la actividad 
periodística, porque es bien comprensible que Wla pn~fesión'dé taiÍta'importancia social 
no se puede/ razonablemente, abandotíar. al , arbitro ~/de 0insfü1tos' subjetivos, a la 
irresponsabilidad de individuos. sin preparación téc1Jcii; cultural };'níoral: Al contrario, la 
profesión periodística, 'para . que correspondá a 'su alta n1isión; debe ceñirse a precisas 
normas éticas; además de contar con la vocáción,'con la.id(meidad.técnico~cultural y con 
un estatuto jurídfoo, que garanticen un: ejercido .correcto y correspondiente a sus 
finalidades ... ·.• .·•.. . ·~··· · .. ··· · · •e' · \>.' • "; . 

Por lo antes expuesto, el periodista radiofóniéo no es. sÓÍo aquel que está ante el 
micrófono ni deÍrás.de la producción; es tambiéri elreportero, eÍ redactor y a veces puede 
ser el musicalizador; los. cuales debéi1 onéntar su lab'or. 'profesional hacia· una. buena •. 
comunicación con su público. , , _ . . ·.·.. ~"'"···· · . . . . . 

Asimismo;. el comiuíiéadór . radiofóniéo debe ·estar especializado . en uno de los 
géneros periodísticos, por el que sienta Úiia mayor 'identificación, . puede ser un 
entrevistador; un articulista, Ull reportero-investigador, Ull editorialista O 1111 conductor de 
programa específico. . e • ·.. • . 

Un buen comunicador radiofónico debe reunir las siguientes cualidades: 
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- Debe mostra~ una sincert1 voc11cit!n po_r la r11dia--.comunicación. _!Je ~11/ suerte se ~~'!dr~ m~Jf!t'11tlo 
en tocio momento, paÍ'a hlJc'e'r. que su.tt palabras lrflscientlan -en 111 concieñl:ia de lo.\' receptOre.r;, 

- El comunicadtir debete11er una am¡1;ifcu~1Úrapllra m~ntenerhien inf~~mÚo al ratlio-e>·cucht1 y 
e•1itar de.ttvirtuar la ••eracitlatl/e ~~J!ún· tema ex~~~~StO. · . . . : ., 

- /Jebe .ver cltuo en .. _c~d~.'~ilzá,~de.J~:r¡,,;j~~~r;is}/~-~:diC~}'-~.-i '¡.eq~~;~:;,;, j,~~t1/ln,c111~i. ·Tie~e que tener 
.~eg11ri1lad en su.tt.fras~·,c~ _se ~~~,1~{,[~-.e~. ~eb.~~·i:~'m!~!~~~~~- · ¡/~-':· ~ 

- El comunicadordeh~ .f'ef.. ~,:,,-~ p~;¡~,;~~-i,gfJdabí~,: .~~~·;éJii~;}Jt~;Ú:tt;¡p~¡Je; ;;f~1~íif;Curs~ con su 
público. ' '' · 

- Tanto a la hora 1/e-in~·,e~i,~i;k~o :~úb/~~·;,~,;·~~/~~~·i~r6J~,;;¿ .. ~je~~;~ ~~·J~~-,~~~~i1f.i~-~~;/1~s·.~.nq~-ietude,r; 
tle lll.r; ra1üo-esc11cha.v. JÚhe i1.•jugf~"~''."'~.l¡~e est~(t:e~te a ~~,~'J'f!Íi!e ~te"~t~.'' ' 

Por Jo antes cxpuesiií; ~n ~¡>el· perl~clista; el ccm!J1!icaJor/es cdecir el lcsÍigo · 
contemporáneo de. la historia, educador y formador, debe pre~aral"se eií la honduradc ,las 
ciencias de la' infór1Ílacióí1 para éapaéitarse, para. saber' entender y así. pcidcr relatar y 
explicar el· hecho· déJ_· cual ·fue testigo. Todo esio. ·comprelÍde: éapaé:itadón;. ética, 
intelectual y técnica. !Í4J · ·· · 

(23) Parolli Uclfinn, J,ui~ . .Elica_pr.ofcsiuual.J.M pcrimtbmo. 
Unh·ersid;ul Cnlútica de Puerto Rico. Pnnce, Puerto Rico. 1967, p.Hll. 

(2-1) Ncwmim, John F. rcr.iodisru.u...R.1dioíónk.u,'Ed. Limusá-Wilcy, Méxicu, J969, 11.187. 

21 



CAPITULO U 

LA RADIO CULTURAL 
y 

DE PARTICIPACION 



CAPITULOII 

LA RADIO CULTURAL YDE PARTICIPACION 

En el capítulo, "La Radio Cultural y de Participación" que se presenta a continuación, se 
entrelazan las ideas dadas en el primer capítulo; ya con lo.s elementos básicos de la radio, 
el siguiente paso es tratar a la radio desde 'el puntode'yista ·sociál y su incidenciaen los 
escuchas. Se anal iza desde este pímto la \:ducación. y la c1Íhura:· En los siguientes· . 
apartados se exponen los fines h1Ímariistay tccnoló¡,<iéos:f···. ·:~/\:L > > .• 

También se proporcionan e~taélístiéas en· Jas):uales se ilustri1 el. tipo dé público que 
escucha radio, el nivel soéióeco1iórúíco, 'así 'é'onió la l1ícidci1ciade la radio en' elhogar, 
esto con el propósito depropcircionarunri'lcieailrás clara ele la pciietr.íClórl'de fa radio en.· 
la sociedad . . / < • : - \ ' • '> / · .· ·· · · ·. ·· · . .. · .. 

• El últi~o apartado tratlÍia ~ar:ÍéÍpacióddeloso~cr1tcs. A~uf se anali;-11 cómci los 
radio-escuchas·.sc convierte~ •• eri'protiigciÍiistas·y cómci .la; radio,.ª; través. del tiempo, lía 
brindado una gran aytida a la sociedad:'infonna, divierte; eiíseña, eillica y' úétilaliza. . 

2.1. Función socialdc la radio 

En el siglo XX, lo social adquiere jerarquía de reconocida realidad, hasta la 
plenitud, en el ámbito de Ja existencia humana. Ello se debe básicamente a que la 
concepción racionalista del individualismo no nos da una acada comprensión del hombre, 
puesto que es rebasada por todos sus contornos, por su índole social. De esta suerte, 
resulta incuestionable que el mundo del hombre no es la naturaleza -entendido el planeta 
en sus partes lísicas- sino comprensivo de todo cuanto la obra del hombre y su presencia 
agrega y que define la situación actual del mismo no como naturaleza; sino como mundo 
social. 

En efecto, el hombre desde su origen, se encuentra entre hombres; sus primeras 
relaciones son siempre humanas, de ahí, que sea advertida como una mera abstracción del 
pensamiento la figura solitaria de Robinson Cmsoc. Y debe señalarse que és 
precisamente este siglo el quem-arca el desplazamiento resuelto de la com:cpción natural 
a lo social, pues los productos que en todas partes se ven, son proé!Uétos de lit 
manufactura, máquinas y otrcis.homhres, que están en continua interrelació11. 
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"Uno ele los primeros frutos de esta inte1TClación es la técnica, servidora de los 
deseos y ele los valores humanos, que· reina como fin en si misma, de modo que los. 
pueblos parecen vivir para superar cstad.ísticas y cumplir programas de desarrollo. Pero la 
técnica, y con ella las estadísticas y los programas de desarrollo sólo son adecuadamente 
füncionales desde el punto de vista social, mientras no se subvierta la escala de l'alo~es, y 
la técnica tan necesaria para aléanzar condiciones materiales óptimas para fograr alias 
finalidades espirituales, quede Subordinada a ellos, y circunscrita COll todo'' Sil poderioy 
posibilidades, a esa función social iÍ1strumcntal, posibilitadora de la realización de 'válorés 
supremos." c1¡ .. . . ·. ··· · · 

Precisamente, la radio es uno de los ejemplos más diáfanos de la éonvergencia entre 
la técnica y la vinculación social,. pues gracias a los muy numerosos' y avanzados 
perfeccionamientos en esta materia, la radio hace sentir lo social, tanto entre los mútiples 
miembros de las colectividades cítadinas, como en los relativamente' eséasos de· los 
poblados rústicos. A unos y a otros, a todos, lleva la radio el mensaje del entretenimiento 
y en no pocas ocasiones, el cultural, representando este último en el ·genérico envio de 
una función educativa, como en seguida veremos. 

2.1.l La educación y la cultura a través de la radio 

Tanto la educación como la cultura son conceptos qu·e, en su generalidad ele 
abstracción, han dificultado con mucho sus respectivas definiciones. Sin adentrarnos 
demasiado en esa problemática, a cmitinuación ·se. Citan sólo algtmás que se consideran 
más accesibles. · · · · · 

"La eclncación es una fimeión reaLy necesaria el~ la,sociedad huma~a mediante la 
cual se trata de desarrollar la vida del ho'.11bre y:dciin~oclt~cirle en chmíndo social y 
cultural, apelando a su propia actividad''. c2r ·. •· · .:· : ;, • ' < i :. . :· > .·_ . __ ·. • 

Por su parte, Bravo Ugartc vinculá,losdos(énnin~s ensti d~fiiiición:·· ·•... ..·.• ··. ·• 
"Educación es la transmisióiÍ'é!e una culiúrá de.geiiefaci~n en geÍiernción;'. (JJ .. · . 

Esta interrelación entre· ambos• col!ccpto(és clara y. Ja ratifica la définiéión cÍue de 
cultura proporciona el r:iiccioí1ari§ de:seleccionés del•Réaclér~s Digés{del;a!io 1972; 
tomoll,página2?0:•·•· ... ···.< :: .. •\E; c •. · ..... ;:::;;.·,:.;;.i;_¿ .. , .. 

"Es el desarrollo.o mejoraniiento de· lás facultades:tlsicas:·iñfeJCc'iiíales o morales, 
mediante la.educación;'. , [' , ··•·, ··.·.. .• 'i, ·· ... : , : ... ;> ···· · ... 

Resulta as!, que la educación_ entraña primordialmcnte·cl perfeceioÍlaniiento del 
.;;•.:- - ' . ·-- _;,. _·;., .. ·' '" ' .. "' . ' . 

< ,:·:_, ~--~, 

( t) Borga, Ern~!i~o Ed':'~rd~~:·~~~-iai.:J.:nci~~-Üf;é~a-·Jutf diCa {)ffi~~b~, A_~'CAi.'0 S,A;: T; XJ, -
BucnosAlrcs,_Ari,:cntina~ 197'.41'1•11: Jll39_·JO.U.".::·· ;.-:..:,.· · .-:_-. ·-· ~:> ·,_--

(2) Luzuria2a, LorcnzO. ~' Ed. Lo!ada, S.A. Bueno!! Áircs, ArgcOÜna; 1962, p.51. 
{J) Brarn U~arec, Jo5é4 J.:t ... tihtcarfóo 1•0 MCtico, .Ed. -JUS, México; 19661 p.5. 
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hombre en sus valores básicos, a través de la enseñanza que recibe, misma que le 
transmite el caudal de la cultura. 

Tras la fijacióri elemental de t~n importantes ténninos; puéde obserVarse que en el 
ámbito uno y otro la radi~ 'constituye uri instrumentó de primer orden, al ser vehículo de 
conmnicaci,ón,de tlirecii-ices educativas y culturales:',,· ..•. ···••·· ··. ·• .. ',, ' > ; 

En efecfo; Ja'. radii:>,; . .:ónio 111_éafo. de ''émnuniéación. masiva; Heva··'constante111enle 
infonnación, cultúra y'elitreteníinie~to a diversas corilunidades,humanas;yr:s siempre una 
característicafundarneiífol suyá ~ea'·i:r níimdéi .· enieró'' y· con. rnayor• razón' en México- la 
capacidad de Íeb>ioüafizar y de adapiarsé por .entero ¡j las p~cüiiaridacÍes so~ioculturales y.·· 
hasta de idiosinciaciá;'del. i'trea ei1 'que. opera: A riadie · escapa e( heélfo · tle'qiie es.· nmy 
diferente la radiodifusión en Yucaián a la que 'se hace "erí Soíióra; por. cj~mpló;. y ello 
indica que ésta'es"íin 111.edio ftiüdamentál local, difiriendo así de las grande'scadenas de ' 
televisión (¡ue'; suelen ejecutar PTOb'!'amas 'y transmisiones de"~ caracteres glóbales 
nacionales. En Ja Ínis1Í1a diferencia que existe entre lcis griiudes 1nedicis'capita1ií1os y los 
periódicos locáles. Y es ·precisamente su posibilidad de ir~cidii' directaffairiiliamiente en 
su reb>ión fo que hace tm1 interesante desde el punto de Vista·;edifcativo\i'<!liitíifaCa la. 
radio en México. · · · · · · · · 

Otra relevante nota de ésta, como. sistema de, comunicaci!Ín, es que no retiene 
cautivo a su auditorio, ya que le da la opción de alejarse del :radio;receptor, de ejeci1tar 
alguna otra actividad independientemente de escu~harfo"; y"nó hay que olvidar que la radio 
no depende de ríb>idas cartas de tiempo· para trans1ititii-, pues el radio-cséucha puede 
encender Sil apan1to en cualquier instante, con Ja seguridad de que encontrará algo que Je 
sea de interés. 

Debe Í11sistirsc en que fa radio mantiene una audiencia circulante por periodos a fo 
largo del dí~, y por lo mismo cabrá prcgÍmtarse si los prob'l'ílntas educativos scrim1 más 
eficientes en fa mañana, o en la larde, o también en las primeras horas de fa noche. 

Edilbcrto Huesca, de quien son los conceptos acabados de exponer, estima que la 
respuesta parece consistir en que se utilice el sistema de mensajes breves, que además de 
unificar critedos pedagógicos pueda interesar a un público profimo a los tc1ñas 
específicos didácticos. (4) 

Por otro fado, ya en la vida práctica, el Estado procura avanzar en las 
radiotransmisiones educativas, y muy recientemente, a través de fa Secretaría .. _ de 
Comunicaciones.y Transportes, y m1tc expertos de las Naciones Unidás en CicnCia y 
Tecnología Especiales; füncionarios de dicha dependencia manifestaron que los servicios 
de telecomunicaciones vía satélite están ya, a pru1ir de 1980, a disposición de· las 
entidades encargadas de la educación en el país y en marcha programas culturales. 

(4) Hueliea, Edilbcrtn. Radio--J,:..Edu~D.J:n...Cumun.lcación...SochtJ, México, J96J, 11.JS. 
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En el ámbito gubemamental se trabaja para lograr que quien planea Ja educación y 
los mismos educadores· se.· interioricen en esta· moderna. tecnología,' pues es. de· suma 
trascendencia que quién prodüce Jós prograrnas comprenda la forma .de trar1smitir a un 
auditorio en todó el territorio iíacimi.al. ,, . .·' .. • • , \ .· •.. < . ·. · 

Es de reéordarqiíe·yaJa'.Univcrsi~ad Autónonia de México desarrolla una red que 
para fines educirtivos;)ieitdé ~teriiazar;a diferéiitesuniversidades de provincia con el 
objeto de intércár1!biar.expencúc'¡as'co1i'profésorés y alunmos de esas instituciones. 

Por coi1sig[1ie.1ite; podemó's: apreciar: que en nuestro país se están abriendo amplias 
perspectivas en Jos'meiliosde COJTIUl;icación, al poder contar éstos con los más avanzados 
procesos de tecÍ1ologíá;pcrÍ'écéíoniídos); én grado sumo con la instauración del Sistema 
de Satélites "Solidaridad"," biisé':••iírdccliÍmble para Ja ampliación ilimitada en las 
transmisiones radiales y televisivas; constiiuyéndose así un valioso recurso para Ja 
generalización de Ja culttira:' · · · · 

.. • .. ,. 

2.2 La radio, un fin humanis.ta y 
a la vanguardia tecnológica 

',, ,.,. 

La radio. es el medio de ~b~~11icación , más creativo, imaginativo y creíble, que 
pennite una comunie~eió~ instai1tánea y personal a cualquier hora y en cualquier lugar, 
que puede infomiar; persuadir.y 111over a laacción al radio-escucha:. . ·. . ... · · 

Es el medio inás· coi1vénic11te para ccimui1iéar sus mensajes>' ya que nos peruiite estar 
al tanto de las Ítoticias; programas ésjiccialcs y nos brinda información iníriediáta de ló 
que está sucediendo:, : ;, .•. < ·.· . .· .. . ,:>¡ . 

El hombre'es .íin ser sóéiable,. que generalmente no puede vivir en: Ja' soledad, 
requerimos dé 1a:·éompaí1iá y 13 radio es, en muchas ocasiones Ja mejor cómi1afícra , nos 
divierte, informa; enseilá,'edüca y nos actualiza. 

La radio se ha 'distinguido a través de la edad moderna, por ser un medio totalmente 
comprometido c.on ·' las · b'l"andes causas sociales y en México su papel há sido 
preponderante. . . . . 

Desde sus-inicios, ha proporcionado una gran ayuda a la sociedad, despertando la 
conciencia ciudadana, ante problemas o calamidades que nos han afectado. 

El servicio social que ha brindado, las miles de horas de transmisión, la labor al
tmista de sus miembros, aunado a la objetividad de la infonnación, en el comentario y 
comunicación de los programas y de las noticias, le han ganado el caliño y respeto de la 
comunidad. Prueba de ello, es si recordamos su participación activa, durante w1as de las 
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horas más trá¡,'Ícas: los sismos ocurridos en nuestra capital en 1985, en donde Ja radio fué 
el medio de información vital. · 

Miles de personas han salvado sus vidas, gracias a Ja oportunidad de sus mensajes y 
es hoy en día, el medio de enlace universal en las comunicaciones, ya q

0

ue todÓs. tenemos 
acceso ri un radio;. '. · . · ",: .· :::·' , : .. 

Dentro de este 11mrco hwnanísta y de servicio comunitario, la labor 'eultürizante de Ja 
radio, al despertar· la conciencia cívica, ha sido impresrona11te. GraCias á Ja capacidad de 
convocación; de 'pcrsuación y de convicción ciudadana ha' desarroHado éainpañas para 
ahorro de agua, para concientizar sobre el problenia de Ja · :basúrá, viaiidad, 
contaminación etc · . . . : · .:· · : · :, , > : < . : · 

Podemos' alirinar qué no ha habido una causa· importan!~, de¿de un puÍJto de vista 
social, en que la.rad.,io nó haya participado activamente. Es un íiiedio de comunicación 
que inspira cm1fianza, d_ado que a través de este medio, cÓntamos con un gran número de 
fuentes de· iÍlformación. · Un enonnc' núméro .de. comentaristas, y reportc'ros penniten 
varios puntos de vista. sobre un tema, lográndose una gran objetividad en la información. 

La radio 'juega también un papel vital en el desarrollo cultural del país, difundiéndo 
nuestras ralees, folclore, cultura, música, en fin todo aquello que nos da orgullo de ser 
mexicanos. Por su amplio espectro de comunicaciones, abarca todos Jos campos desde 
Jos informativos, culturales, deportivos, hasta los temas más triviales, siempre buscando 
dar a los radio-escuchas un mensaje de optimismo, de creatividad y de divertimento. 

En sí, Ja radio es· el medio creíble y rápido para acompaílamos, entretenemos, 
culturizamos,. informamos, y cumple con su misión hwnanista, buscando siempre el 
bienestar social. 

2.2.1 Radio actualizada 

Avanzan.do al ritmo acelera.do de los cambios tecnológicos, Ja radio está actualizada 
y es vanguardia en las nuevas tecnologías en comunicación. 

Los demás sofisticados sistemas, computadoras, recursos h11111a11os allamentc 
especilizados, son utilizados por la industria y acnrnlmente las radiodifusoras cuentan con 
sistemas digitales, satélites, redes de infomiación mundiales, todos al alcance de un radio. 
Estas tecnologías se traducen en señales de tra11smisión más claras, con mayor cobertura 
y más limpias. c. e - .. 

Los radiodifusores de la capital de Ja República Mexicana, cuentan con los más 
modernos equipos, soportados por técnicos altamente calificados y son líderes a nivel 
hispanoamericano en tecnolo¡,'Ía avanzada. · 
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2.2.2 ¿Quiénes escuchan radio? 

Gra'n parte de la población mexicana escucha la radio en su hogar, en CI automóvil, 
el h·abajo y en la c~lle.' La m'ayorla de las personas escuchan la radio por diversión, pero 
hay oti-as que' lá escuchaÍ1 por necesidad, porque les interesa estar enterados de lo que 
sucede en su entidad y fliera de ella. 

Erí fo~ diversos esfratossocialcs existe una diversidad de preferencias por lo, que 
transmite la radio, u~os :sólo escuchan música, otros sólo noticias y otros gustan por los 
pro¡,<raiiías culttÍrales y.:educativos. En sí, cada persona tiene su. estáción .radiofónica 
identificada")-sicmprc va ·a escuchar la de su preferencia. 

En' eLDislriti,: Federal y Area Metropolitana existen alrededor de 18 millones de 
habitantes, de los cuales el 15% son mujeres y el 49% son hombres. El 64% son menores 
de 25 años y,cxistéurí promedio de 5.5 personas por cada hogar. · 

La informaéión estadística proporcionada por la A.R.D.F., (SJ scliala que la radio se 
escucha práctkamente a toda hora. El promedio de exposición a la nidio es de 3.2 horas 
diarias en el hogar y 1.45 en el automóvil. Según datos el 99% de los hogares en el Valle 
de México tienen nidio. Y quienes escuchan más la radio son la clase (DE) baja media y 
popular con un 63%; la clase (CC) media y media baja, 22%; la clase (BC) alta y media 
alta, 12% y la clase (AB) alta un 3%. (•·cr amo•J 

Sobre dónde escuchan radio, el índice más alto es en el hogar con un 87%, Je sigue 
el automóvil con un 66%, en el trabajo con un 18%, en el transporte público Jos escucha 
un 6% y otros un 12%. (Ver anc•os) 

2.3 Radio de participación 

En primer lugar, es necesario puntualizar en lo que se entiende por radio de 
participación. Se trata de un instrumento especifico, nacido en circunstancias ele lucha o 
para acompañar mi m'ovimicnto, y puesto al servicio de éstos. No tiene razón de ser más 
de lo que dure esta lucha o ·este nicivimiento, aunque sean prolongados. Eso significa que 
la radio de participación no tiene que oponerse punto por punto a la radio dominante, que 
ftmciona en fonua permanente. De hecho no se sitúa en el mismo nivel: responde a otra~ 

(5) Asociaci1in de Radiodiíusores del Distrito Federal. fnformad1'1n Estadislkn.lll...4, Carpeta Jnfonmttiwi. México. 
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exigencias (seria .faJso creer que todo lo que se distingue de la radio dominante 
corresponde a la radio de participación). Una de las diferencias fundaaientál;s entre 
ambos medios .es .la de la duración; la ·radio' de participación ·es .esei1ciálnidnte un 
instnunento que juega ácorto plazo; sobre todo en períodos.de crisis,Ioqub.no odurre en 
absoluto en el caso de la radio 'dólriinarÍte qÚe fu'ncioíia a 'largo ¡ilá7.o, incluso a¡lazos 
muy largos. (6) ·. ¿ ... -·. - (• )" ·; <} fr ;C¿> / :\. < -~.~' ·; • < ': --.·.· 

Actualmen1e·.1os·próyectcis de radio auténticamente p§puliires;es:.ilecif, que parten 
de las nccesidadcs:,y !,'tÍstos::déla g~nte/mániie1Íei1 'abiertos :espációs .

0

pari(esc1; ·harla, 
informan y fomentan· la, pa'rtici¡Íación /pcipwar?ii io.Jiú'gci<C!e ;iodo el :prcic'dso ·de 
organización. y 'produccióll ~adiofü~ica:. estárÍcle~ostnÜÍdoque•la •rádióparticipa/iva' es 

posibleDc ·esta ,fo~~a:¡st;,~~~aio r~~siv~.<-~s¡á h~~ie1;d~- ;osi~lce .• la ·~artici~ación 
mayoritaria de un próceso'proclúétivo socfol .y socializando; 'cuyos nÍedios prácticos están 
en las manos di:'lás inisrrias nia'sas:: · • · · · · -

2.3.l 

Una vez más, es ~:~artir del ~i1á1isis de la relación existente entre cmiso es y 
receptores en los 'i!1edios tradicionafos- de cómuí1i~adón de l1iasas• que vamos a trat:\r de 

~=~:~~p!¡~i~:i:eciticidad del ª'.ºdo :ae_ rro.du,cci~n -~~ Ja. insonnncción . en una raélit de 

En un texto esciito en 1932, Lá radio, aparato deconmnicación, Bertolt Brecht hace 
una verificación que hoy, a más de sesenta ariosd-esp1.1é···.s;sifuetcn.'.~ndo actualidad: - 1 

"l11 mdio 110 tie11e más que u11 áspecto, a111ujue debería te11er dos. 
Es 1111 simple 11p11r11to de distribució11, 110 lluce sino tnmsmitir .. P11r11 l111bl11r 111lor11 tle 
manera positiva, es decir, p11r11 detectar lo que huy ile pÓ!fitivo e11 111 mdio, · lw 11qui im11 
propuest11 te11die11te a tr1111sfor11111r su f1111ció11: · luiy que co11vertirl11 de 11p11mtoj de 
tfistribució11 e11 11p11rato de co1111micació11. l11 radio potfrfa ser el más extraordi11t rio 
aparato de c01mmicació11 que puetfa imagi1111rse para.la vida p1íblica, 1111 e1101'r11e 
sistema de ca11aliz11ció11, o más bie11, podría ftacerlo si supier11 110 sólo tra11s111itir, s/110 
recibir; 110 sólo /lacer esc11cliar al o.rente, si110 ltacerlo hablar, 110 aisl11rlo, sino \ 

(6) Cnlli, Cluudc. Radio poder. J.Jt..nulin__camo.h1s1ruuumtruluart.itiJJ..urlúD 
__Mlcial.J· pol{tita1 Ed. Folios ediciones,S.A. 1 l\1éxico, p.170. 
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po11erlo e11 relació11 co11 los otros .. Serla pues 11ecesario que la radio, aba11do1111111/o s11 
actividad de proveedor, orgai1izara este abasteci111ie11to por los propios oye11tes". (7J 

Parece como si las cosas no hubieran cambiado fundamentalmente desde que Brecht 
escribió esté texto. Actualmente existen radiodifüsoras egoístas, por así decirlo, que no 
atienden llamadas·. telefónicas del público y si exhortan a los radioescuchas a 
comunicarse, jamás les contestan' 

Sin embargo, pocas son las estaciones que sí se prestan para ese servicio, .estamos 
hablando de las emisoras c.ulturalcs como Radio Universidad y Radio Educación: Aparte 
existen otras ·no·taúto culturales, pero que sf prestan un servicio social ala.comunidad. 
receptora. Para liacer dé la radio w1 verdadero instmmento de comunicación debéníos dar · 
Ja palabra a J()s c¡ue habitualmente no la tienen. · . 

La uniláteralidad del mensaje que se observa en· los medios •de• co1nunicaCión . 
tradicionales aparecen de inmediato como perfcctainente incongmenic .. cuando; lÍno . se 
relaciona con una radio de participación, por diversas razones ya' m;cnCionadas.' E1i la 
medida en que el objetivo de una radio de participación no es sólo.reildir._cuenta de una 
situación, sino modificar esta situación haciendo que los oyentes' seaí1flós' priitago!listits 
activos de un proceso en curso, es obvio que el recepto~ ya 1io puede s~r considerado 
como un consumidor pasivo de informaciones. ,. " .' . _ ...... • : . , _ ''.·, ,.· , . • . ·: · ·, 

"La necesaria dimensión colectiva, . lant.o· a_. nivel de; la )JÍrÓducCión como. de~ la 
recepción del mensaje, constituye un oostiículO súpiémei1tario•a'.Ia vérticalidad de. la _ 
comlmicación". tHJ Por último, Ja necesidad deai1~rtars~;dc1Ít p~lítica 'ii1stÍtuciónal; cié la 
política con "P" 111ayi1scula, para dar cuentá de-la p0Hiic!1 éciÍidiñna;'al í1ivel c¡'úc se sitíia 
para Ja mayoría de la población, obliga a lcis animadores de una radio élc participación a 
encontrar otros productores que los que sci1; provéedores habiÍlíalcs 'C!e)ÓSinedios de ' 
comunicación dominantes. . . . _ .... '., ,· .- .. ,_ . '_,--·'._ r.,:c .. : __ '.:: .. >~ .. 

"Lo que nosotros queremos es no dar sistemá.ticamente lá palabra a los. notables: 
Tratando de privilegiar la palabra de la .base~ la,dc la ób'rcrií;del obrero', deihabitante; de 
la señora mayor, del joven, de todo el mundo. Sé cómpmeba que esta geiÍte taiÍlbién,tiene 
algo que decir; lo dicen quizá más torpemente, conÍÍ1ásdificultades,se considern que es 
importante que puedai1 expresarse. Es importante para:Ia propia.gé1itc qiie'se le dé la 
palabra en un proceso en el que se están haciendo responsables de sús asuntos,: ¿Por qué 
se vive en un sistema agresivo? Esencialmente po'rquc la.gente no sabe'defenderse,:salvo_ 
a nivel de la palabra. (9J -- • - · ··· -- - - - · 

(7) lbldcm. p.176 
(R) lhidem. Jl.178 
(9) lhidcm. p.17_. 
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Esta población a la que hay que darle ·la palabra no debe ser solicitada por el 
periodista únicamente en tmÍto fuente· de infomiación diferente; también debe participar 
directamente en la radio.· Es ella la que provee en todo momento las noticias necesaiias 
para la lucha. La radio de partiéipación sólo puede ser eficaz si el oyente la considera 
totalmente suya, no sólo como la que él escucha· sino también como la que él "hace". 

Debe poder reconocerse, reconocer sü palabra, sus problemas, sus deseos en los que 
escucha. Para eso debe estar directamente involucrado en el proceso de producción de la 
información y debe poder participar en todo momento. 

Finalmente, el teléfono también permite la confrontación de ideas, la globalización 
de Jos acontecimientos dispersos, la crítica. A veces son verdaderas asambleas generales 
las que organizan las radios, gracias a los contactos telefónicos. 

A partir de que la radio cuenta con una red importaiJte de corresponsales y funciona 
gracias a la participación real de los oyentes, que no vacilan en telefonear cuando sucede 
un acontecimiento importai1te de gran trascendendencia, se convierte en una verdadera 
fuente de información de la que puede alimentarse la prensa escrita y hasta la televisión. 

Joan Francois Kahn, conocido periodista y cronista, dice que "el in.fonnativo 
radiofónico debe estar de acuerdo con el oyente" ¿Acaso eso no es· también 'm1: póé() 
cierto para el oyente de una radio de participación? > : : < . 

A veces ha ocurrido que los oyentes telefonean o escriben a la emisora radiofónica 
para quejarse de la programación o emisión que no les parece que correspondan a lo que 
esperaban o que, son demasiadas ligeras o están alejadas de Jos ternas ·11abitlraln1ente 
tratados. Hay que tomar en cuenta la opinión del radio-escucha. ero¡ 

(!O) lbidcm. p. 180. 
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CAPITULO 111 

EL HOMBRE, EL AUTOR 

Después de haber analiwdo cómo los oyentes se convierten en .protagonistas, a través de 
su participación directa en la rndio, se presenta en este capítulo "El hombre, el autor", 
cuyo contenido trata sobre h1 vida profesional de nuestro personaje central: Juan Lópéz 
Moctezuma. '.. ·" · · · : ,· . · 

En este contexto se expone cómo .. se realizó la .entrevista con el. expeli~1entado 
periodista radiofónico. A tnÍvés. de una semblanza comentada direciamente· por el 
personaje y redactadá a manera de autobiogn:ifia se da a coriocer.cómo se iiíii:ió y cuáles 
han sido sus acilvldades profesionales-y experienéiás que ha-'desáriollado. como 
comunicador colectivo' en la radio. · · 

. . 
' ' . 

3.1 En busca del personaje 

Entrevistar a Juan López Moctezuma no es cuestión de locura o unasunto :del Óíro 
mundo. Es conocer de su propia voz a un hombre ap~sionado pcir el arte; ya siis propios 
criticas lo señalan en su incursión en Ja radio en 'romper los esqu:emas tradicionale~ en 
este medio de información. : " · •..: : > · ::'. • ;_.:· _ :· ... · 

El trabajo de Juan López Moétezuma en la radio 'es exte'nso; y',~'tra~ésd~. sus 
programas "Pa11or1111u1 del Jazz" ''f.1 Caleidoscópio", qlic se habría.ide'trrinsformar en 
"La llave del tiempo, la clave del tiempo, 1111111ve det'tieíÍlpo;·el áve,de(tie/ÍÍpo_'!; Y_es -
en este írltimo donde se deja llevar en su rmís ainplia exj1i·esió1~.: en'· la '"éi:eaciói1 y 
realización radiofónica. Actualmente dirige otro programa de r~d!o en la ~st~.~.iót~ Rock~ . · 
1O1, con el nombre "Jazz en la noche''. . .. .. : . : · :.:. , , ..... :.: ,,: .. ,: . . •. 

Juan López Moctezuma nació un 4 de octubre de .. 1 ?31. cri .el DistritO FederaÍ. ·.Sus 
padres Juan López Moctezuma Pineda y Clemencia Torres Larídá;'oiigiÍiarios ;·dé los" 
estados de San Luis Potosí y Guanajuato, respectivamente.·.·::.: :.·;.}- · )'. ;:~ :.::, ; 

Por sus venas fluye sangre artística, herencia paterna.')uan·:Ló¡iez ~oétczuma ha 
incursionado en muchas áreas de la expresión de las Bellas Artes désde- el cine; el teatro, 
mírsica, así como desempeñar el papel de periodista radiofónico:. · : ,: < · · • . . · 

Una de las características en su trayectoria rádiofóÍiiéa es que, por: sÍr creación y . 
realización, ha logrado escalar un lugar irnportanté en los Ínedios masivos de este· país. 
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Una de sus cualidades es que a través de su programa difunde mensajes orientados a la 
participación 'de la soéiedad civil, contribuye a la unión y aLfortaledmiento de nuestra 
cultura, muestra preocupación por la ecolo¡,1a; problemas sociales como, la' pobreza, la 
infancia, familias desampáradas; temas acerca de la literah1ra,' cine y teatro y séibre todo 
en lo que concierne a lamúsicá. · · · 

. : . .:· >' 
.·.,· P;oduí:tor, dir~~t~~· y locu·Í~r 

Actualmente'..' se•' desém~eíla .como procl.uctor, director y locutor del programa 
radiofónico:.'de' Radio UNAM "la llave del tiempo, la clave del tiempo, 111 11ave del 
tiempo, el avedettiempo•i: Ul Cuenta con un estilo propio para realizar esta función: no 
escribe guiones previos en la producción, y lo sustenta en obras literarias. 

Comímmente el guión lo improvisa en el momento mismo de la grabación, sin caer 
en la indiferencia o en la mediocridad. En sus programas rompe con todo esquema de 
producción radiofónica, utiliza textos literarios de autores universalmente conocidos y de 
diferentes épocas, con musicalización variada, principalmente de jazz. Y es reconocido 
por haber sido el primero en incursionar en la radio el jazz en América Latina. 

Juan López Moctezuma, un autodidacta del arte, ha logrado escalar montañas de 
todos tama!ios, y en su osadía ha suliido caídas y, con esfuerzo siempre se ha levantado• 
en busca de la siguiente pendiente. La falta de un reconocimiento a su trabajo 
cinemato¡,>ráfico y los problemas de amores lo orillaron a u-na nueva aventura como 
periodista de radio y televisión. _ 

Con la pequeña herramienta de trabajo (grabadora y papé!) se logró penetrar a su 
nntmlo, a su historia y Juan López Moctezuma rindió su testimonio. - - . .-·· · 

López Moctczuma es una persona misteriosa, inquietante y, cuando se puede 
presenciar su foima de trabajar en su programa, se comp1ucba que cue11ta ~on ·. tin : 
sorprendente grado de realización al hacerlo todo improvisado, incluso hace partiCipár a 
toda persona que ingrese por cmiosidad a su estudio y utiliza todo tiempo de objet<Ís que · 
estcn a su alcance. · · 

En su infancia fue 1m pequeño con defectos físicos que lo hacían centro de crítica y 
burlas, pero en su mente existía una inclinación por las artes. Desde los seis áños' qiiedó 
huérfano de padre que había sido un reconocido abogado y que le heredaba_una· ¡,>ran · _ 
riqueza bibliográfica, pero por la pobreza con el tiempo la extravió. - · ,-__ _ - : . : · ' · 

En su educación cursó los niveles básicos de primaria, secundaria y preparátoria;.fue 
becado en el Tltsliluto Bachilleratos, en todas ellas cursó los principios fundamentales del 
Derecho, para luego continuar en la Facultad Libre de Derecho, sin tcm1inar.sus estudios. 

(J) "I" //qve JrllirutP" la daycJdtianpc1 lq nm•e ddtiemnp el avedcl_ticmp.U:.. .. Radin UNAM, XEUN, 860 en 
amplitud modulada (am) y EXEUS, 96.1 en frecuencia modulada, con horario de 00,fJO K OU.~U hura.ic (duración JO 
minutos) de lunes a '·iernes. 
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En una pequeña escuela de pintura conocida como "La Esmeralda", ubicada en la 
colonia Guerrero de la Ciudád de México, habría de iniciar sus incursiones en este arte; 
en la ciudad de Tijuana se inieió como locutor en la estación XEC, luego de haber partido 
de esta ciudad por decepción aníorosa; cursó actuación en la Academia "Andrés Soler", 
para luego· trabajar cri ·Televisa. (entonces Telesistcma Mexicano) como· asistente de 
dirección; también trabajó al lado del director japonés de teatro Seki Sano, y Alejandro 
Jodorowsl..)'; y en sus andanzas por el cine con Roberto Viskin. 

Así también tuvo una importante participación como periodista de televisión para 
narrar la llegada a México de Juan Pablo ll; el ftmeral de Paulo VI, así como la elección 
ele Juan Pablo I; y una entrevista que realizó al Mariscal "Tito" en Yugoslavia. 

"Voces lanzadas 11 todo pulmón" 

Por otro. lado; comento· que al experimentado periodista radiofónico, Juan López 
Moclczuma, lo .conoclcn lino de los estudios de Radio UNAM, cuando cumplía mi 
servicio en dicha esiación, y ,tenía una tarea que se limitaba u escribir f,'ltiones para el 
pro¡,>rama "Lá dicha .Üúcua''..' Prácticamente,' pennanecí la mayor parte del tiempo detrás 
de un escritorio. ..,: _ 

En una ocásiÓnsalí ~ l1i~e uiireeorri.clo por los estudios de grabación. Por curiosidad 
abrí una de las" puertas del estudio "y de pronto mis oídos captaron múltiples sonidos, 
llantos, gritos y carcajadas ccirno)i estuviera presenciando una película de ten·or. Y esto 
me causó mayor.'intriga; decidí' metenne para ver de donde provenían esos ruidos 
escalofriantes: 

Al dar· unos pasos hacia. adentro me encontré al operador en tumo, a quien le 
pret,'lmlé sobre los sonidos y' rápidamente me informó que se trataba de un programa 
dirigido, y actuado por Juan López Moctezuma. 

Cuando entré al estudio donde trabajaba en esos instantes López Moctezuma, tuve 
una ¡,>ran sorpresa, es dificil describir las escenas que cstm'ieron ante mí: libros tirados 
sobre un pequeño escritorio de manera desordenada; mientras Juan daba manotazos al 
aire y lanzaba voces a todo pulmón, mientras que un hombre y una mujer producian la 
música de jv.z utilizada como fondo del programa, y ésta también producía quejidos 
fomeninos. 
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Cuando por la noche escuché el programa que presencié, debo confesar que sentí 
admiración. Todo ello me había intrigado y despertado un interés por investigar todo lo 
relacioirndo acerca de ~Juan y su programa. Por todos los medios Í!ltenté conseguir mis 
primeros datós; pero con la.S personas que conversaba acerca de Juan López Moctezuma, 
éstos me decían que 'no perdiera el tiempo, porque me ase¡,'llraban que era un hombre 
envueltó én la Jociíra; y por ende, reaccionaba ágresivamentc contra toda persona que 
buscaba iníercambiar palabra al¡,'Uiia con él. Sin embargo nunca tiré la bandera. 

Eso había despertado en mí, más interés, claro que con algunos recelos para 
acercarme a Juan y para decirle que admiraba su trabajo y su producción. Y sobre todo, 
en muchas de las ocasiones en las que no lo encontraba, la explicación que me da~¡m los 
productores es que se encontraba internado en tm manicomio. 

"Algo es pedal detrás de ese hombre" 

Semanas después, cuando se presentaba a iniciar la grabación de uno de los 
programas, noté en su rostro muestras de cansancio, agotamiento, desvelo; .estaba muy 
delgado, ojeroso, con poco interés por las cosas; incluso tartamudeaba al hablar y le 
temblaban las manos. Esto me motivó a que no tardara más tiempo en iniciar mi trabajo 
de investigación. No era un mal presentimiento sino que ahora me convencía que había 
algo especial detrás de ese hombre, Juan López Moctezuma. 

Las horas que dejé pasar para prender mi grabadora y usar mi lápiz y papel fueron 
suficientes para que Juan López Moctezuma ya estuviera internado, por su estado grave, 
en el Instituto Mexicano de Psiquiatria. Luego de preguntar por doquier, logré dar con su 
paradero. Esta vez Juan ya no giitaba ni hacia ademanes de todo actor, simplemente se 
encontraba recostado en una cama y con la mirada fija y pasiva. 

Debo confesar qne cuando logré localizar el lugar donde se encontraba internado, y 
luego de recibir el visto bueno para que in¡,'Tesara a su habitación me encontraba nerviosa; 
tuve el presentimiento de encontrarlo amarrado, sudoroso, gritando y con los ·ojos 
desorbitados; pero no fue así, mi sorpresa fue mayor. , .. · '~-... __ 

Juan se encontraba recostado leyendo un libro, se veia muy relajado, y al percatarse. 
de mi presencia, me observó clavando su mirada sobre mí, tratando de recordarme; y 
entonces, rompió el silencio para pedinne que me acercara a él, me ofreCió asiei1to, 
acepté. Sin mayor comentario saqué la ¡,'Tabadora de mi bolsa, él estiró su mano· para 
tomarla, se la colocó abajo de la barbilla e inmediatamente comenzó a líáblar gustoso· y 
animado. 
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3.2 Yo, Juan Lópcz Moctczuma 

Y o, Juan Francisco López Moctezuma Ton-es Landa, o mejor dicho, Juan López 
Moctezuma. Soy hijo de un brillantísimo abogado, escritor, pintor, arti~ta, unjurista de 
primera categoría; de mm época en'. Ja que todavía se luician juicios públicos; él fue 
defensor en casos tan célebres que, .cuándo sé realizaban~ ponían bocinas e.ií la Nmneda 
para que el público que allí se reunía-pudiera oírj1iicios;_y seguir directamente todas las 
polémicas. El era un orador brillanté y Íambién' im artista, que pormúUiples moiivos i10 
pudo practicar el arte tan libreméntc ·como'hubiera'queriéfci: ·: _ ·,: .. · :; ·;o '· ' . ·: 

Mi padre, también era un buen dibuJaiüe y excclenté csciitcir; láment~blementc todas 
sus obras están destruidas o perdidas; él plntfi; péir, cJ~mplo, varios murales en la Escuela 
Libre de Derecho,· eran pinturas q1ie reflej~ban fa'.JÍistÓria de .la. ésciiéla;;pero. fueron 
destmidas, como lo fueron támbien stis libros, no obstante quó; segim pernmias digníís de 
crédito, eran excelentes y jamás ¡iud~ enconu·arlo .. Eso es tin deber que tcidavfa espero 
cumplir, encontrar los libros perdidos de mi padre á quien conocí y porque murió cuando 
mi infancia, al tener seis años de.edad. Pémsólo éonser\io deis ó trcs•iiniígenes'fügaées; -
en wm de ellas, lo recuerdo dibujando una ac'uarela y, en la otra, hadérido pipí .eri el baño 
y ésta se me quedó muy grabada. 

"Vía mi padre/después de muerto1' 

Aunque, debo confosar, tengo otra imagen de mi padre que ahora me viene a la 
memoria que esbastante macabra: cuando murió mi padre yo era todavía un niño y por 
esa razón, parano impresionarme, mis familiares me ocultaron su muerte; me decían que 
se había ido a algún lugar füera del país, de viaje; pero meses después en Chapultepec, 
pude ver a mi padre que me hacía señales con la mano para que me acercara a él, pero 
como iba con un grupo de la escuela, no me atreví por disciplina a dejar a mis 
compañeros y atravesar la calle para ir a su encuentro. 

Cuando lle¡,'l1é a casa Je platiqué a mi madre que había visto a mi padre, pero ella me 
replicó diciendo que era imposible y fue entonces como me confesó acerca de su mue11e; 
no creía la historia que narraba mi madre, esta seguro de haberlo visto.~ Al paso del e 

tiempo, veinte años después, en una ocasión que vine a la ciudad de México a visitar a 
madre, radicaba yo en Europa, la encontré preocupada y me explicó que había.estado con 
ella un amigo quien le dijo que había visto a mi padre en el aeropuerto de Hemiosillo, 
Sonora, y que platicaron mucho sobre nosotros. 

Sin embargo, han pasado los ailos y no he podido descubrir la raíz de todo eso:··perci, 
he llegado a convencennc de que mi padre murió; personalmente pude ser testigo del 
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traslado de sus restos de una fosa a otra; y entonces pude ver su calavera que conseivaba 
h1 cabellera rubia y ojos azules, como era común en el fisico de mi familia paterna. 

A Ja ausencia de mi padre, de su calor patemal, creo le debo la mayor parte de mis 
errores cometidos en la vida, ausencia que he sufrido hasta ahora. Tras la muerte de mi 
padre, mi· madre se vio obligada a trabajar y lo hizo en la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia (ahora Secretaría de Salud), habíamos perdido todo, principalmente su riqueza 
bibliográfica; nos quedamos pobres, mi padre no era rico pero, creo que tenia Jo 
suficiente para damos una vida aceptable. A nosotros, a mi hermano y a mi, nos educó 
prácticamente Ja nana. 

De ésta tengo un recuerdo de cuando yo tenía alrededor ele 12 ai1os. A mi hennano 
menor Jo asoleaban y Jo desnudaban para que Je dieran los ntyos del sol, yo envidioso de 
su libertad Je pedí a Ja nana que me desnudara igual, y entonces lucí mis escasos dotes 
ante Ja consternación de Ja sirvienta; ese fue mi'priiner "strip tease" que después repetiría 
en mis clases de pintura y en las peHculus. · 

"Fui un niño Heno de 1lroti1cmas" 

La ausencia de mi madre en el hogar füe también para mi 1m dolor constante, y 
nunca estuve tan cerca de clla;comó muchos de mis primos a Jos que Íe dio casa, cuando 
vcnian a estudiar a MéXico; fúi un niño lleno de coniplcjos, lleno de problemas. 

Para empezar. me seiitia un monstruo ¡de veras!, era flaco y cabezón; aunque sigo 
siendo cabezón, péro "a!1ora u"o tan flaco. En el colegio me hacía bromas, me llamaban el 
"pulpo", y eso me hac.ía sentir más monstruoso. Tan era así que llevaba conmigo w1 
espejito, y cuando llegaba a un aparador, me veía de perfil para ver si en realidad era tan 
cabezón, taü flaéci y tan monstruoso. Pero el tiempo se encargó de borrar a medias eso, 
llega la época .en que empieza uno a cortejar, a buscar novia; y no hubo ningun·a que me 
rechazara por. flaco y cabezón, tal vez si por feo; de cualquier modo, paru quitanne Jo 
flaco, ya que no podla quitarme lo cabezón, me puse a hacer ejercicio; y así, adquirí 
forma humana. ~ 

Mientras tanto, mi familia materna hizo todo lo posible para que yo me convirtiese 
en abogado, como lo fue mi padre; a pesar que muy nifio era en mí evidente la inclinación 
acentuada por las artes; me interesaba mucho la pintura, dibujaba con mucha facilidad y 
me apasionaba desde entonces el cine, aunque éste a decir verdad, me interesó desde 
siempre, desde que tengo uso de razón; no tuve dudas con relación a esa vocación, desde 
niño hacía intentos de hacer películas y dibujaba en las paredes. 

En aquellos tiempos no existían las camaritas maravillosas de video tape, la que uno 
podía conseguir era Ja de 16 milímetros ya que ni de 8 había, y costaban un dineral, 
imposible obtenerla. A mi pequeña edad me encargaba de revelar las fotografías que 
tomaba. Mi primera película fue una serie de fotografías que tomé y monté en un librito; 
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le pedí a mi primo que me retratara tirando 1m golpe, varias fotos cada una tomada desde 
el mismo sitio.-Las mandi1mos·.revelar __ paraluego forl11arlas·en un libro, y al-pasar las 
hojas se veía elmovimiéniode_las imágenes. •-. _- ; ---. _ _. :. -_-.- _ · · 

Esa ftic ffii primera pelíciÍla dda que nunca supe su destino; pero seguramente 
quedó en los. Estados Unidos, donde esta casitodo mimaterialfilmico. Es füe mi primer 
película. Aprendí a revelar ymarÍejar los procesos fCÍt%'fÍÍficos eú Ia'azotca de mi casa 
con elementos muy pobres; casi rudiméntarios:· - - --· . -

"Renuncié a la carrera de a bogado" 

Cuando estudiante, mi desempeño era pésimo, desde Ja primaria, secundaria y 
preparatoria; a pesar de que estaba becado el Instituto Bachilleratos, que m<is tarde habría 
de convertirse en el ú1stituto Patria. No obstante ello, ful un interesado en el arte, aunque 
también allí tenía malas calificaciones. Desde el nivel básico hasta el superior estudié 
leyes para Juego continuar en la Escuela Libre de Derecho. Así, trabajé en el "13ashamm, 
Ringe y Correa" que era w1 consultorio jurídico, de los más famosos en México. Contin[ié 
siendo mediocre, siendo que ern pésimo como pasante, no sólo en la historia de este 
despacho, sino de todo el mundo. 

Recuerdo que un día llegué a un c.~amen oral, en la Escuela Libre de. Derecho,' el 
profesor me examinó y yo contesté puras burradas, y al final del exameú él medij():_- ~.- • 

-Deberia yo de reprobarlo, su examen oral fue muy deficiente,' pero como: qÚíse 
mucho a su padre, en su memoria usted aprobani. - · 

A lo que yo repliqué: . . 
-Mire, precisamente en memoria de mi padre repruébcmc; porque ere.o ·que _és lo 

justo. Y mi padre, estoy seguro, querria lo justo. - -
Y el profesor rectificó: 
-Me ha dado usted 11m1 lección, esta usted reprobado. 
Ante ello me sentí satisfecho, y exclamé: "Muchas gracias". 
Eso también para mí significó una gran lección, porque desde ese mismo momento 

d~jé para siempre las leyes. Y debido Ja cercanía de los inmuebles de la Escuela Libre y 
el de la escuela de pintura "La Esmeralda", ubicada en h1 colonia Guerrero, se me hizo 
fácil acercarme a esta írltima. Caminé feliz de que me hubieran reprobado, porque 
encontré una nueva puerta donde habría de aprender a pintar. Durante mi -estaiicia 
organicé un buen grupo de tc;1tro con el que monté una obra para un concurso de Bellas 
Artes. Creo que había encontrndo mi suerte, obtuvimos ocho premios en diferentes 
modalidades, como fueron Ja dirección y realización. Estaba yo como pez en el agua, 
aunque desafortunadamente en el lado fümiliar la suerte no estaba de mi lado, en el seno 
de la misma los problemas era continuos. 
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"Mi. familia nunca me apoyó" 

Desafortunadamente nunca encóntré el· apoyo de mi familia para IO!,'T'Jr mis 
aspiraciones artísticas: En ~quella época, frecuentemente en todo tipo de familias no era 
muy bien aceptado que si uno é¡ucria dédicarsé:ci tomar como profcsióÍ1 alguna actividad 
artística; esto se interpretaba, CJ ser actor o pinto~, como vago o asesino. Por ello, mi 
familia fue uno de mis principales oposiíore~ para que continuara por Ja senda del arte. 

Entre muchos de Jos ca5ós, puedo mencionar que Juan José Torres· Landa, que 
habria de ser gobernador del Estado de Guanajuato, mi lío, con buena intención supongo, 
me secuestró para evitar que me presentara en Ja capital del país con una obra teatral. 
Esto sucedió en su rancho de San Luis Potosi, estaba situado entre. puros montes y 
breñas, a donde me llevó e impidió mi salida. Así que tuve que hacer un esfüerzo 
supremo para lograr escapar, porque no había ni carreterns ni algún camino accesible o 
medio de transporte al alcance; huí por el monte montado en una mula, pm·a 1 uego 
trepanne a un carro lleno de chivas. No puedo olvidar cómo al salir a Ja carretera fui 
ayudado por un tor~ro, y por poco estuvimos a punto de estrellamos con Un camión que 
circulaba en sentido contrario, el cual derrapó girando sobre su propio eje hacia nosotros, 
sentimos la muerte muy cerca, pero milagrosamente fue a volcarse a escasos centímetros 
de nuestra distancia. 

Una acción por parte de mi tío, que aparentemente era buena, pudo haber motivado 
mi muerte y de haber truncado mis aspiraciones de espccilizarmc en el arte. 

Luego de estas tmvesías pude llegar a esta capital a horas de la madrngada, algo así 
como a las 04:00 horas, del día mlterior a la fecha JlfO!,'l'amada para Ja función de teatro. 
Pude entcranne después que realmente hice una proeza al haberme escapado del rancho 
de mi tío, que era considerado una !,'l'aJl fortaleza y donde su don de mando era· muy 
füerte y estricto, y burlé tanto a sus súbditos corno Jo complejo del lugar. Cuando se 
enteró mi familia, por fin desistieron para que yo claudicara. Las palabrns de mi tío fueron 
contundentes, en decinne que dejarían que yo hiciera Jo que quisiera. Pero me dieron la 
espalda, y de la misma manera me dieron por perdido. Así fue como pude dedicarme de 
cuerpo y alma a la pintura y al teatro. 

"Me he sentido un Don Quijote" 

Nunca bajé Jos brazos, seguí mi rumbo en estas artes y en el camino me encontré a 
una muchacha tabasqueña de Ja cirnr me enamoré y a Ja que le propuse matrimonio, 
aunque no tenía los suficientes recursos para casarme; ¡ni un quinto! y mi situación fue 
conocida rapidamcnte como re!,'llero de pólvora por Ja familia de ella que por tales 
motivos la llamó para que regresara y se esposara con un militar. Eso me hizo sentir un 
poco o un mucho Don Quijote, que me sacrificaba por mi Dulcinea, dejándola ser feliz 
con su soldado rico. Su ausencia acrecentó mi mnor por ella, pero en wia de tantas 
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locuras pensé: "si elbíre¡,'fcsó a Tabásco¿Cuál es el Jugar más lejano de Tabasco? 
iTijuana! y para allá fui abandonadoto_do lo que tenía conmigo. . . . 

En Tijuana, . al llegar, durante· ini primer día de trabajo me puse a vender 
curiosidades, aproveché mis ··mínimos conociinientos del illioma inglés para·· ofrécer 
artículos a los visitaittes extraí1jeros. en una tienda. Pero sentí que mi ínala suerte parecía 
otra vez estar. iicorrípañándome, po~que fuí despedido al no saber memorizar. rapidan1ente 
precios y claves,· pero me armé. de valor y durmite la noche de ese:díá.pc:rmaiiecí 
estudiando para demostrar al día sigitiente que sí era capaz y dió resultado, nuev~rneltte 
fui aceptado para de ahí en adelante convertirme en un buen vendedor; esto fué~ recuérdo, 
cuando mi edad era de 21 años. .. . •.. : . . . 

Así, al frente del negocio pude conocer a mucha gente, abrir mis ·relaciones y· 
descubrir nuevos amigos; entre ellos a una chica que resultó ser hija del director de la 
estación de radio XEC de Tijuana y a través de ella pude incurs.ionar en esa radioemisora. 
Mi destino dibujaba mi rumbo. · '· · : · • 

Empecé a trabajar como locutor y fuí contratado. Esas experiencias y mi júbilo las 
pude trasmitir a mis cuates durante una visita que hice a lá capital del país: Asimismo 
quise recordar mi estancia en la escuela de pintura, fuí a ella y casualniénte encontré a la 
mujer de Tabasco qtie había llegado al Distrito Federal solamente a comprar su vestido de 
boda. Nos encontramos y platicamos, decidimos continuar nuestro romance, no obstante 
que ella estaba por contraer matrimonio con un militar y yo había decidido vivir lejos iY 
ahora sí tenía dinero! 

El nuevo romance marchaba felizmente, hasta que un día cuando camimíbamos 
abrazados, apareció un vehículo en el que viajaban sus parientes, y al pensar que la 
estaba raptando, nos vieron con sorpresa y enojo, se bajaron y los tuve frente a mí, 
encarados y con el rostro lleno de odio, en sus manos apretaban muy füerte un anna con 
la que querian tlanne muerte. Y fueron los megos y suplicas de ella para hacerles saber 
que yo no era ningún delincuente ni tenia mala intención como se ima¡,>inaban. 

Nuevamente se vieron fnrstrados mis anhelos: la dejé ir de regreso a su tierra a 
contraer matrimonio con el militar, donde estaba su destino; y sucedió lo mismo que al 
principio: me sentía un Don Quijote. Reflexioné ante las circunstancias "sacrifico mi amor 
por el bienestar de mi amada, como locutor en Tijuana gano cualquier cosa, no seria 
digno de ella". 

Decidí nuevamente alejanne de ella y partir hacia Tijuana pero Un día arltes de-esto 
quise distraer un poco mi tristeza y fui al cine Versalles que presentaba en cartelera. "Los 
Hijos del Paraíso", -una· maravillosa cinta de Marce! Carné en la que se. nºarran las 
vicisitudes de un grupo de actores-, y a su final salí emocionado y quise entonces seguir 
la carrera de actor. 
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"Trabajé como asiMent.e de dirección" 

Cuando salía del cine, desde la puerta pude vér que en el ciclo se vislumbraba una 
lucecita roja que me hacía recordar la estrella de Beléú; sin embargo, no _era 'mas. que la -
luz de la a;1tena de la televisara ubicada en aveúida' Chiipult~pec que, en eSP. .e!1ioíiccs, no 
era Televisa, sino Telesistema Mexicano. A ini nieliie viniér01liiiuclias fütérrogantes, a un 
transeúnte le lancé una de ellas ¿qué será eso? y dé_imíiediato'éontestó:,,!'es· Ja televisara", 
pero no quedé conforme e insistí ¿la televisión? 'y :,íÍn poco) ni'oléstó. mi interlocutor 
munnuró "si, ya hay televisión". __ : .. ,- ·: .•. ;'_< :.', , _ ' -. -

No quise qucdatme con la duda y de hacer ui! ii1ténto ¡Ío_(tr~tar de Jográr mi sueño 
de trabajar como actor. J\sí que encaminé mis pasósºhácia'aquellaluz roja>AJ llegar a lo 
que después füe Televicentro, cual füe mi sorpre~a. ºiinaiwan fil~.dc_muchachos que 
buscaban trabajo como "extras", y al ,acercariné ia eUós.:yihacerles Ja plática pude 
encontrar a algunos de Jos alurmíos más dcstaca'élos 'de la Escúel.a de Teatro con quienes 
precisamente lomé algunos cursos de actlmción 'en la Aéadcmia de "AÍ1d1:és Soler", mis 
maestros me habían augurado un buen fütÍ:Íro. - - - , · 

A uno de ellos le pregunté · 
-Oye, ¿qué pasa?_ _ _ ,_, -
-Es que estamos espeiaíido -para entrar a hacer Ju prueba para el papel de una 

comedia esto está muy dificil ·para ti, pero por aquí cerca están ensayando unas 
tclecomedias ¿por qué no vas para allá? están ensayando una obra que se llama "Testigo 
de Cargo", e1i ella hay un jurado con muchos testigos de "extras"_. 

Así füe como me dirigí a dicho lugar y me percaté que se preparaba una comedia, 
pero estaba suspe1Ídido el ensayo porque no había quien apuntara, el apuntador se había 
tardado, emborrachado o desaparecido; en tanto que el director, de origen chileno, se veía 
muy desesperado; por lo que me acerqué y Je dije: "apuntar no tiene chiste, yo apunto", y 
sorprendido me preguntó ¿puede hacerlo'? y Je respondí: "claro, c¡ué tan dificil puede 
resultar leer ui1 tell.1o frente a un micrófono". Así fue como aptinté por espacio de una 
hora en tanto llegaba el responsable, y tuve buen resultado. El director chileno de nombre 
Raúl Zcntcno me Jo corroboró y al final me ofreció una cantidad de pago, pero me negué 
a aceptar y sólo le expliqué que mi mayor anhdo era de salir de extra" y él me ofreció 
que Je buscara gente para Ja última escena. 

Eso para mí fue motivo de felicidad, y más temprano que tarde fui a invitar a mis 
primos, atnigos y a gente que catninaba por Ja calle. No me faltaron candidatos, llené la 
escena en Ja quc_salíeron todos menos yo. Aunque durante Ja transmisión de Ja obra, que 
entonces se hacía en vivo permanecí atento y resolví muchos problemas antes de que 
salieran al aire; por ejemplo; suena un teléfono y va Ja cámara a enfocar al aparato y 
sucede que al utilero se le olvidó ponerlo, )• corría yo a poner el teléfono antes de que 
llegara la cámara, ¡problema resuelto!. 

Esa época en Ja televisión naciente todo era muy primitivo, pero a la vez muy 
ambicioso ya que las obras que se realizaban eran de primera importancia -ya no se 
remontan a treinta años de distancia las obras que entonces se presentaban-. 
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El caso es que luego de. finalizada la obra, Raúl me dijo: "trabajas bien ¡a qué te 
dedicas?", y le respondí que trabajaba en Tijuana como locutor, pero eso le pareció 
lamentable. por él lugar tan lejano y dijo que sólÓ habríá una alternativa u oportunidad 
para mí si radicaba en la Ciudad de México y me ofreció un trabajo como asistente de 
dirección. A lo que para mi fi.1e algo exir¡lordinafio, ri1is 'ojos se agrandaron de alegría y 
exclamé rapidamcnie ¡ya está! yo he ViVido'aqÚi; empiezo cuándo usted quiera. 

Tuve um(práctica sober6ia porque íliontábanios uná obra de teatro que duraba hora 
y media, qile era ÚJ1Úo hacer una péHcula 'cada 'siete días, ií1Í:Júso, hubo temporadas en las 
que montábamos dos ol:iras:·cíiando se.transmitían' programas en vivo pasaban cosas muy 
chistosas. . ·. . .. ··· .•... • ..•. 

Adquirí mía gran expédencia aunado a lo que aprendía en la lectura de libros en 
todas las materias; coinpraba libros de jiízz, pintura y teatro y los estudiaba en serio. 
Como autodidacta, me enseñé solo y con libros; y en éstos también aprendí idiomas como 
inglés, al igual que elteatró, la música, pintura, literatura y cinematografia. Así llegué a la 
conclusión de que los libros son los mejores maestros. 

Luego de tanta perseverancia tuve la oportunidad de mi vida, tuve la oportmlidad de 
trabajar con Scki Sano, rnm de los mejores directores de teatro que ha habido en· la 
historia de México; era un artista japonés revolucionario que, atrapado en Europa, de 
donde había escapado de la dictadura nipona, era llevado de regreso a su país donde 
querian asesinarlo por sus ideas; por fortuna para Seki y para el teatro en México el 
buque en el que viajaba el director atracó en mi puerto mexicano, esto fue en la época de 
Lázaro Cárdenas quien obligó a que bajaran del barco al director japonés y ofreció 
protección de su gobiemo. AJ(\jado por el gobicmo mexicano, Seki Sano inició la escuela 
de teatro más famosa que ha habido hasta la fecha. 

Indudablemente que yo me sentía de los más afmtw1ados, porque entré como 
asistente con él; el día de mi encuentro, platicamos y él se dió cuenta que yo conocía bien 
el sistema Stanislavsky, que es el que él man~jaba muy bien, y ello motivó que en lugar 
de tenerme como alumno, me ocupara como asistente por algunos arios. 

Seki y yo montamos cosas importantes como "La Mandrágora" muy prcnliada en esa 
época. 

Un buen día por un pleito que tuvimos, que tal vez debí ignorar, abandoné el trabajo. 
Pero fue mi culpa porque sabiendo que él tenía un temperainento muy fuerte, de ogro, 
encendí una lámpara en escena fuera de tiempo a lo que Scki ú1e fustigó violentame1llc y 
por un orgullo tonio no hice más que anunciar mi retirada y le dije: "maestro, aquí tiene su 
libreto; me voy", y así lo hice; corrí a recoger mis cosas, al ver esto, él trató de rectificar 
exhortándome a que no Jo abandonara; pero sus excusas füeron vanas. 

Aunque con el pasar del tiempo he rdlexionado y creo que mi retirada fue tont~. 
porque creo que pude haber aprendido 1mis de él, pero esa fue otra de mis tonterías en 
las que incmTía continuamente. Y con tales tonterías he pasado por situaciones muy 
dificiles, pero he pensado que sin estos pfincipios es dificil e imposible ser hombre; 
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En mi andar trabajé en otras obras de teatro con· otros directores y esto me fue 
dando más cancha, más experiencia; en la. televisión seguí trabajando como.· actor y 
asistente de dirección y resultó. que despucs hábría de convertirme en director de tealro. 

"Hice cinc con Alejandro Jodorowsky " 

Un día me encontré con don Miguel Alvarez Acosta quien estaba entonces al frente 
de la productora de la industria cinematográfica (OPIC) y cuando me vió yo ya era 
conocido como locutor de radio; -porque recuerdo que para ese entonces ya había 
entrado a trabajar como productor de un programa de jazz en Radio UN/\M-; cuando él 
me vió me dijo con su habitual entusiasmo: "don Juan, vamos a inaugurar la Casa de la 
Paz y lengo la idea magnífica de prcsenlar cada día un programa distinto, ¿por qué no 
presenta un día a la semana un concierto de ja7.z?", y acepté tal ofrecimiento. 

Y así, realizamos temporadas de jazz cou música viva lodos lcis jueves. Los 
domingos se ofrecía teatro con Al(liandro Jodorowsky, quien acababa de llegar a México 
con el grupo de Marce! Marccau y estaba empezando a montar cosas propias que minaba 
el escándalo. 

Entre las obras que monté está el "Zoológico de Cristal", la que gustó mucho, en ella 
incluía jazz a cargo de José Calatayud, y su éxito no füe mayor debido ¡¡ que füe retirada 
antes de tiempo por la inlluencia de Mamxa Vilalla ya que quería el tcalrci' pa'ra sus 
presentaciones; eso me dolió mucho, y me vi obligado a explotar otro arte como eJ Cine.-

Esos también eran .mis fuertes deseos, pero en esos momentos 110 'tenía Ja· fama 
suficiente como para lanzanue a hacer películas por mi propia cuenta;' y en cambio; 
Alejandro si la tenía, por lo que decidí insistirle para que hiciéramos chie~· · 

-Oye, Alejandro, le dije, ¿por qué no empezamos a hacer cine'! Esto es mejor que el 
teatro porque de éste sólo quedan los recuerdos y los papeles se van borrando: 'con el 
tiempo, con el cine es diferente. ·-, '· ./ >:. '. ' ·' 

y seguí insistiendo para tratar de convencerlo, y para lngrarlo le hice una propuesia: 
-Tú dirigirás la primer pclicula y yo me encargo de montarhi. · · · · 
Y entonces convencido me respondió: . .. . . . . , 
-Bueno si tú consigues In lana y todo lo demás necesario acepio, pero; ¿qué película 

vamos a hacer? · · .,, 
- ¿Que estas montando? 
-Fando y Liz de Arrabal. 
-De acuerdo, pues vamos a llevarla al cinc. ,, ·. · ·:-·. ·.-. 
Esto ocurrió por esos años en que estaba cerrada la eiitrada a los nuevos directores 

de cine; estaban bloqueadas las oportunidades y no podía nadiccoiive.rtirse en director; 
incluso con las personas en que busqué una opinión y_apoyci rne'dicron tales argumentos 
y ante ello propuse que la hiciéramos pirata.· Y 'ellos,' a su vez me pusieron como 
condición que consi¡,'l1iera la aprobación de la. OPIC. y del· dirigeme del Sindicato de 
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Trabajadores de la Industria Cil1ematográfica (STIC) y sólo así me. darían los apoyos 
económicos necesarios. 

Busqué a Alvarez Acosta de la OPIC a quien le''cxpmie nuestro propósito, y me 
respondió favorablemente aunque con Ciertos temores: ·.. : ·· :. ... , : ·· 

-Me voy a lanzar a hacer una película Jos sáliado~ydomingos, perosi hay broncas 
quieroqueustedmcayude: . · .. ·, <'· ::,:/ ~ ·. :. 

Y lo mismo ocurrió cuando me cntrevistécon Juan RárrÍón\filllirreaJ;dingcnte del 
STIC, y que también aceptó por su caracter accesible y ~impátic9: ::) · / ,; , ·. < ' 

-Voy a hacer una película Slll autorización oficial, y quieroque.us!ed me apoye. 
Sin pensarlo acepló: , · .' · ·· · ' , ' · · · 
- Sí, me gusta que se aviente y cuente con ·éno; ·. >·· ··<· ;.::. ; •. :, 

Así fue como encontré el apoyo aunque fucm,vcrbaliya:que se·ncgaron a·:fim1ar 
documcnlo al&'lll1o que pudiera comprometerlos horríblement.e:De inmediato fui a buscar 
a un fotógrafo y cncontre a Rafael Corkidi, dedicádo erítónces' a hacer comerciales, lo 
invité a trabajar, no sin antes· advertirle la. fonúa' en que hariaÍnos el ·rodaje·.)'. que 
carecíamos de recursos, pero que teníamos a nuestro lado la fama de Alejandro y esto le . 
causó entusiasmo asistiendo mi prop1iesta. · 

Tal y como nos lo propusimos, empezamos a filmar Fando y Liz en los fines de 
semana, para ello se combinaron muchos factores para nuestro éxito: el talento de 
Alejandro, Corkidi con sumaestría en el manejo de Ja cámara, pero sobre lodo. el empeño 
y enlusiasmo impueslo en nuestra empresa. El asunto es que no faltó quien adfr1irara 
nuestro trabajo y la enviara a la Cinematografía. 

En aquel entonces estaba por celebrarse uno de los festivales cinematográficos en 
Acapulco; y durante : la selección de las mejores cintas, lram García· Bórja · qÚcdó 
fascinado con:Fandó y Liz y se la enseño al secretario y la eligió como la pelicula 
representante de México en el Feslival Jntemacional, ignorando los problemas· posibles 
con los sindicato~)• lai(prohibiciones existentes. ,,.·.. .·. :, .. 

Sin cmbilrgo.: las· protestas no se hicieron esperar, annamos un. escándalo con eso; 
porque luego·'de haber resullado seleccionada nuestra pelicula, Jos sindicatos y 
productores. comerciales se sentiau desplazados por unos .. avent urcros •·y' jóvenes 
aprendices comparados con ellos. · '· · . . , 

Así fue como la representación se convirtió en un auténlico motín, gritaban en conlra 
nuestra y podíamos escuchar _decimos: "¿cómo se.atr,cven,a .póiier:•esto · én •noriibrc de 
México?, esta.en tma porquería". Nos lanzaban objetos al es.cenario desde t01nates, tierra 
y todo lo que estaba a su alcance. Era un total escándalo al grado que tl1vimos que salir 
del füerte de San Diego protegidos por militares. 

Ante la ola de proteslas, nos vimos obligados a decir la verdad, y García Borja fue el 
primero en pedirme una explicación: 

-¿Cómo es que la pelicula es pirata? 
-No, no es pirata, tengo el apoyo de Villarreal. 
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-¡Seguro ... ? Enseñamc los papeles. 
-Pues no, no tengo ningún papel. 
-¿Ah, no? pues vamos con él. , 
En ese momento me dije: ''que me cwnpla Villarreal, porque ·si lo niega allí tenninó 

el asunto; espero que diga el gordo lo que: es Jri .verdad". Al llegar con Villarreal nos vio 
con sorpresa y un poco de temor como tratando de explicarse el ii1otivo de nuestra 
presencia. · · ,· · . , :·. . .· •. ' 

-Oiga, ¿es cierto qué usted estuvo de acuerdo' eri que se.hiciera la película en esas 
circunstancias'!, atajó García Borga. · · ' · , 

-Sí, fue Ja respuesta. . . ·. , .. ' :;.·,e:. <: · .. .. .·. 
Cou la aceptación nos salvó, y nos salvó en pane porque éí boicot siguió en México. 

Los productores y los directores hicieron todo por estr6pean1os lo cii1c era nuestro primer 
triunfo. No obstante que tuvimos el apoyo del gobier1ío'y dé los empresarios de los cines, 
se hacían todo tipo de artimruias para prÓtesiar. yálejar a nuestro público. Los tres cines 
en los que se exhibió los llenaban con bombas pestilentes, echaban abejas y obligaron a 
que el gobierno la prohibiera dos ruios, y por fin lo¡,'Taron su propósito; por dicho tiempo 
la película estuvo prohibida. 

Cuando se reestrenó ya nadie la quería ver, porque se aseveraba que ya había 
pasado su época; pero a nivel internacional la respuesta fue satisfactoria: Al grado que 
"Fando y Liz" interesó a la compañía Crumon y la comercializó en los Estados Unidos. 
Esto entusiasmó a los inversionistas y les despertó mayor interés en lo que estabámos 
haciendo brindándonos mayor apoyo. Nuestros ánimos estabru1 calicntísimos y 
plru1eábamos hacer otras pcllculas, y conseguimos dinero para hacer "El Topo". 

Como al principio ésta película se realizó con el mismo equipo que la anterior; 
tcm1in3Jldo de rodar "El Topo", el éxito no fue igual y en México nadie la quería, por lo 
que decidimos venderla en los Estados Unidos, y para venderla se encargaron Alejandro 
y Roberto Viskin, productor ejecutivo de la cinta; allá tuvimos que luchar contra tocias las 
exhibicloras y en la mayoria de Jos casos era rechazada, porque juzgaban que era una 
película demasiado sangrienta, mala y distinta. 

En lo que era nuestra última csperru1za, cu3Jldo el ¡,'Tupo estaba totalmente 
decepcionado, encontramos a un loquillo que se dedicaba a hacer discos de poetas nc!lros 
y que nadie aceptaba; él era también amigo del dueño de una sala cinematográfica dollde 
pasaban películas 1nexicanas; estaba fuera de Broadway (off-Broadway), donde; se 
prescntabru1 las películas menos caras y famosas; ya que Broadway se presentru1·1as , 
películas menos· caras y famosas; de mayor importancia. 

El_ loquillo nos recomendó con su amigo para que exhibiera .nuestra ·cinta cada 
viernes, y al término de cada fimción se pedía la opinión del público, y así ocurrió. El 
público no se sintió defraudado, y llenaba la sala en cada función. 

Los críticos también opinaron y sus comentarios se publicaban en la mayor parte de 
los periódicos de Nueva York, y fue también aceptada por artistas populares de.la época; 
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incluso, Y oko Ono fue a ver la película, acompañada de un grupo de amigos, y· la 
recomendó su compailero John Le1mon quien de igual fonna quedó complacido y buscó a 
nuestros representantes Alejai1dro y Viskin para cmriprarlcs la película a través ·de ·su 
representa~te Alan Klein. .· .. .. 

Cuando acudimos a la oficina de Klein quedamos maravillados por loqu~ pudhnos 
ver una estatua suya enterito como fauno y en !abase de la figura. pudimos leér ima 
leyenda "There are many sons of bitchcs h1 this world,, btt tlÍe biggest son· Óf a bitch of 
them ali is AlaiJ1 Klein (hay muchos hijos de peo-a en csie mundo; pero' el más i,'fande. d.e . 
todos ellos es Alain Klcin). Pudimos hacer elí1egoció que a noso!ios en particular 1ios. 
habria de dar muchas regalías, yganamos un millón y medio de dólares; ysólonós hÚbia 
costado una quinta parte, pero para Klein él negocio fue 1mis redondo; alquil.ó efmayoL 
billdboard en Times Square, el mayor anuncio. Así en lugar de decir "López Moctczuma, 
Alejandro y Roberto Viskin presenta", anunciaba "Alan Klein presenta Jodoro\~skf's ."El 
Topo". Esto convirtió a Alejandro en figurn de moda en la ciudad de los rascacielos.·· · 

La fama era mucha, en comparación con el éxito que tenia en ese : eiitcírices 
"Jesucristo Superéstrclla", la fama era conjunta: Jesucristo y Alejandro Superestrellas. El. 
éxito había sido total, por todos lados corria el chmnpab'llC, los mejores.cvinos~.Y ·las . 
mejores ofertas las ofrecían principalmente las compaiiías norteamericaims que no ha1Ííal1 
querido ni ver la película o si la habían visto, habian dicho que era uná porquería, el 
asunto es que hicieron cola ante Nejandro con cheques en blanco paru tjúe hiciera lo que 
R~~aj=. . 

Pero para la producción de una segunda película se sucitaron las dif"crencias, pues 
los productores querían que Alejandro la hiciera como ellos se.lo 111ai1dabim, a lo que él 
se negó. 

Alejandro y Viskin arreglaron la realización de "La Montmla Sagrada" con otros 
productores, que dcSb'faciadaincnte no tenían contactos; claro, él no lo supo sino hasta 
después. Con el trato y el dinero obtenido en la venta de "El Topo" volvieron a México, y 
provocaron entonces la diSb'fegación del grnpo que contribuyó a la realización de las dos 
primeras películas de Alejandro. 

-Estas cometiendo la peor tonteria de tu vida, te vas a hundir- le advertí a 
Alejandro, a lo que éste se levantó de su asiento como impulsado por un resorte y se me 
enfrentó: 

- Pero si Roberto Viskin es como mi padre ¿cómo puedes decir eso? A Viskin le 
debo más que a mi padre, ustedes no hicieron nada. 

-Porque- le dije-, Alejandro, a tí no hay quien te controle, recuerda que hicimos 
Fando y Liz, y si no hemos sido tres contra uno no hubiéramos acabado nunca "El Topo"; 
si no hubiera llegado el momento en que la mayoría te dijimos ¡ya acábala!, no 
hubiéramos tenninado nunca; porque no se trata de filmar toda la vida; ¿reflexiona! ahora 
te vas a quedar con el 50 por ciento y la otra mitad de Viskin, por ello te vas a hundir 
porque no vas a poder con él. 
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No obstante la advertencia él hi,m caso omiso, aunque hay un dicho, que sori muy 
sabios, el triunfo. tiene muchos padres y el fracaso ninguno. Y cuando hay un triwlfo 
todos nos sentimos responsables de eso, pero ellos más que nadie. Y nos ecliaron IUera, 
no toleré esas circunstancias y en lo sucesivo ya no tuvo secuela· la vida. · · 

El tiempo me dio Ja razón. Se hizo "La Montaña Sab'Tada" que ya no se exhibió en 
Estados Unidos sino en Europa donde tuvo algún éxito b'Tacias a "El Topo''; Las· películas 
que hizo después Alejandro no funcionaron, como fue la de "Marfil'.! o "Tusk'.' que filnió 
en la India y que fue estrenada en París. . :· · ·. ·: :·· ":··:· .,, . · 

Fue coincidencia que yo me encontrara en aquella ciudád frances~, pude. constatar 
que se estrenó en 20 salas y tuvo nula aceptación, ya qu{ fue snºéada por Í~ala; 
posterionnente intentó mejorar su suerte con "Dune" pero.al pareéer gastó.tai1todií1éró en 
la preparación la cual fue soberbia y se quedó sin ningún centavo; perdié_rori. los' derechos· 
y la rescató Dino de Laurentis con David Lynch que si sÚpieror{ a¡lrovecháda: Esta 
película hubiera sido la salvación de Nejm1dro. •. .• · > > · -•• · -< · ·- ·> • 

Alejandro es famoso por "El Topo" principahnente;' y que es considerada clásica; a 
mi me parece magnífica lo mismo que "Farido, y J~iz\ son tal' vez las dos pclÍcÍ1las .de él 
que considero verdaderamente cinematogi:álicas. Y. esto puedo·. alirmarlO' no porque yo 
haya participado en la producción, sino que siento que algo le pasó a Alejar1dro. .CJUe 
perdió la capacidad de contar una historia·lineal, y lo que hizo después eran cortadas y 
fraginentadas. .· -, ,·_ . ..· · . ., · . , 

Considero a "El Topo" uná película clásica por la calidad que tfone, ya que ccinfonnc 
pasan Jos aJJOS no pierde .valores; hay muchas películas CJllC .se ponen de JJIOda, y a la 
vuelta de cinco años se sientéi1 .viejas; pera ''El Topo", sigue .vigente; no envejece. Así 
como los clásicos: EJQuijotc'est~ vivo todavía; Hamlet continúa dando lata y Macbeth 
sigue vivito y cole~~lo: ' . •.< .'. ' · .··.·· ;..... ·. , .. ·.·· · .. 

Con el dinero que logré gánar;adémás de coi11prar tmedilicio, puse una parte para 
realizar mi primera pelíc·u1a; "LÍt .Mansión de la .· l~ocura";. basada. én el éuenio de Edgar 
Allan Poe, "El sistema del 'doctór Alquitrán y d profesor plutna", .dirigida por mí, con la 
foto¡,'Tafia de Rafael Corkidi,'•adáptaéión .. de Carlos .. lllescas.y la.· música de Nacho 
Méndez, se realizó. én 1974 y se estienó en México con criticas. espantosas que sosteníar1 
que era más mala que la más mala película de E(Santo; eran púras críticas mala~; la 
sacaron del cine de estreno. eso en parte por culpa mía/porque no la defündí como debía; 
¡por estúpido!: · - - ·· · - - · ' - · 

Sucedió que un día domingo cuando ojeaba el periódico Excelsior, paré mi vista en 
la primera plana en donde se infonnaba que "La Mar1sión de lá Locura" había recibido un 
primer premio en Festival del Cine Fantastico de Paris ... · . . . · 

Y de eso yo no estaba enterado, ni siquierá que· la. película habíá concursado. 
Cuando ésto pasó yo estaba trabajando mucho en la empresa Televisa; y en lugar de 
abordar el avión hacia Paris a cosechar las mieles del asunto me desisií a hacerlopor mi 
poca experiencia en esto. La película se estrenó en Avelino y se. hizo 'acreedora a siete 
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premios; de hecho hay enciclopedias y autores especializados en películas de horror que 
la consideran una de las clásicas del género. . .. 

"La Mansión de Ja Locura" está basada en un cuento de EdgarAllan Poe que se 
llama ':El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma":Es un cuenÍci et! el qucutilicé . 
la línea arb'llme1ital de Poc; un cuento de diez página.!;. '1\aia 'de._un' periOdista que llega al 
manicomio en que los locos han encerrados a los cuerdos. El periodista cimndo lléga se 
encuentra a los cree b'Uardianes y médicos, pern~lá •véí·dad; es _q1ie'l~s lcicos se. han 
rebelado y han encerrado a. los guardianes en el sóián~ y en unas céldas. Á través de la 
historia, el periodista va descubriendo Ja' verdad; fo película culmina en una fiesta entre 
los locos y los cuerdos. · ... 

"Mis mejores maestros en cine fueron los libros" 

El arte del cine lo aprendí de mis mejores maestros: los libros. En mi época no 
existían en México escuelas de cinc, y sin embargo aunque suene vanidoso, el primer shot 
que hice, lo hi_ce con toda la scgmidad del mundo; sabiendo exactamente cómo iba a salir 
y cómo se iba a· ver en pantalla. Los que considero mis dioses en el Olimpo literarios son 
Shakcspcarc en primer lugar y Cervantes en el segundo, siempre tuve el mayor gusto por 
los relatos fantásticos~ . pero curiosamente una de las· novelas que más ha influido en mi 
vida es la .de Ayn Rand titulada "El Manantial", la cual está inspirada en la vida"de Frank 
Lloyd Wright, un.arqtiiíeeto norteamericano. En mi adolecencia me fascinaba leerlo; y se 
volvió un poco 'mi b~1ia porque habla del enfrentamiento del artista Llyod con el 
negociante· Rimdolph Hcarst; pero, claro, en mi carrera <le comerciante no. progresé 
mucho. Y en.can,1bio en mi carrera artística sí. Ese libro, creo, fue detenninantc en mi 
vida. Aunque· no', respeto' micho a Ayn Rand como novelista, y conio. escritora· no 
comparto sus ideas políticas. . 

Otra obni'que influyó mucho en mi vida, file una de teatro que se llama "Cyrano de 
Bcrgeme" de Rostand, que siempre me gustó muchísimo. Pero de los autores de teatro mi 
dios es Shakespearc; de los nuevos autores tenemos a Williams y de los nuevos escritores 
Gabriel García Márquez y, desde luego, Carlos Fuentes. 

Después de "La Mansión de la Locura", mi carrera siguió dos corrientes; por un 
lacio, me convertí en director y, por otro, en comentarista ele Televisa; tenía un noticiario 
diario además de infinidad ele programas, y era considerado el de mayor raiting, no 
porque fuera el mejor sino porque pasaba entre las dos telenovelas de mayor éxito y 
porque tenia una duración de quince minutos. 

"En la televisión hice muchas cosas" 

Más tarde, habria de consagranne ante la grey católica cuando hice todo el relato de 
la llegada del Papa Juan Pablo ll a México; mi tarea fue narrar el suceso desde 
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antes de su elección, füí con él a Polonia y me convertf en figura, tanto, que me 
nombraroo director de Televisa Europa; en estemomento eínpezó la televisión mexicana 
a internacionalizarse.'· . . . . : . . . · 

En televisión hice muchísi1i1as cosas, algwias v~rdaderamentc importantes; por ello 
era muy escaso mi tiempo libre para hacer películas. Y: tnientras 'algún compañero mío 
hacía 21 O películas, yo sólo había realizado seis, sin eÍnbargci,he lieéiíéi más dé tí-e:~ 111il 
programas de televisión, viví muy bien de .c'la y niuchos de ni.is cciinpa~crós han: vivido 
muy mal del cine. La tcl evisión me dejó másdincro que el Ciúe, indúdablémente. . · 

Cuando "La Mansión de la Locura"; Televisa me 111andó a Europa como director en 
ese continente y allí realic6 una labor llena de satisfacciiones·; 'IÍLcompañía realiZaba 
programas de televisión y radio, publicaba revistas, producía películas: y cubria eventos 
especiales; estuve separado del cinc durante algún tiempo y, sin cmbárgo, en Televisa 
hice cosas muy importantes en este género. 

Tiempo antes de ser nombrado director en Europa, Televisa me enviaba a cubrir 
noticias; -los satélites no funcionaban tan bien como ahora, y cubrí eventos de toda 
índole. Como cuando murió Paulo VI, y me tocó narrar el funeral, a pesar de que ya· 
habían comisionado a Joaquín López Dóriga, pero no llegó a tiempo. 

Yo tenía tm estilo muy propio para narrar pero a Emilio Azcárraga no le gusta que 
los ejecutivos narren, y Valentina Alazraki no sabía hacerlo, sólo sabía leer su notita por 
teléfono, por lo que me alentó a "entrarle", y así Jo hice. Y según los comentarios, lo 
hacía muy bien, porque primero narré el entierro de Paulo VI y después la elección de 
Juan Pablo 1; y de éste recuerdo algunas anécdotas en mi trabitio periodístico. 

Cuando estaba en España, por la noche sonó el teléfono y desperté rápidamente; y al 
descolgar el auricular escuché la voz de Emilio que me llamaba para dannc instmccioncs: 

-Se murió el l'apa, vaya a cubrir el fimeral. 
-Si ya te lo cubri. 
-No, el nuevo ya se murió. 
Sin demora alguna, corrí al aeropuerto y abordé el avión para cumplir con la orden. 

Así como me fuí al entierro de .luan Pablo 1 lo hice a la elección de Juan Pablo II. · 
También del primero recuerdo algunas anécdotas ya que era graciosísimo; se parccia 
fisicamcnte a Pepe Grillo, claro que lo digo con todo respeto. · 

El caso es que un día hubo nna conferencia de prensa, y en esa ocasión ya se 
hablaba del Concilio de Obispos a celebrarse en México; y ya se había afinnado que el ... 
Pontífice no vendría a la capital del país; pero María Elena Rico, una de las reporteras de 
Televisa Europa, lo abordó en los momentos en que salíamos del se1món que ofreció el 
Papa a los periodistas, le hizo entrega de un árbol de la vida mexicana y un boleto de 
Aeroméxico invitru1dolo a visitar nuestro país; pero contra la investidura dél Sumo 
Pontífice dicho boleto no era más que una de esas fonnas, porque era balín; pero m~·s 
tarde se lo explicó para que no lo tomara como un cngmio, lo que le cayó muy bien él 
detalle y en breve se anunció que vendria a México. 
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Aunque debo de aclarar que si no hubiéramos aclarado la. situación al Papa Juan 
Pablo 1, esto hubiera motivado su negación a realizar la v.isita a nuestro país y no obstante 
su interés murió a los 33 días de. su elección y en su lugar fue Karol Wodjtylá, Juan Pablo 
TI, quien rculizaria el viaje. . . ,: . . . .· ·• ...... · · . . ·· ' 

Así, viajé .con el Papa de origeri polaco hacia•México·y fui el primero en 
entrevistarlo cuando sobrevolaba ya sue.lo mexicano; ie.i1í3 Ílistmccioncs. de. que cuando 
llegara a México me olvidara de to.do; porque Emilio Azcárraga ya tenia preparado todo 
un ejército de locutores c¡Úe. se'sábiái1 al dcdiUó todo.lo qiie ieriíaíi;é¡uedécir. Cuando el 
Papa Juan Pab!Ó Hllegóy b~jode(~vión'paf.i Iuego;besm·'.ia tierra; alguien de.sexo 
femenino, de quien no quiéro'rcvelar sil noÍnbre;creyÓ quc'csie había tropezado y caído y 
exclamó: · · · · · · · ·· · ·· ··· ' ' · · · 

- ¡Se cayó suSan.Íidl1d!. .. pe~CÍ co1no es ~natlcta, s~ fev1inta Ímnedi~tamente ... y está 
sano y salvo; · ·· · · · · 

Y por ·ese camino ·siguieron los tres o. cuatro. locutores que estaban a cuadro, 
pernonas que no habían vivido como yo; mncho de lo relacionado con el Papa .. · Se me 
llamó de urgencia a transmitir desde el estudio y me eché, con elló, a México a la bolsa. 
Todas las danias católicas de nuestro país me adoraban; puedo 1!1encionai' 'qifo se 
publicaban en Jos periódicos saludos y ªb'Tadecimientos, y podía leer y. escuchar frases 
tales como "gracias a .luan López Moctezuma por su narración": .•. . ··•·/ . 

Después de los viajes con el Papa, continué muy activamente nii trabajó en Et1ropa; 
luego se me cayó la casa encima, porque tuve problemas con Emilio Azcárraga, ~on mi 
esposa y problemas de salud; esto ocurrió en 1981; las vacas muy gordas .. fucrón 
reemplazadas por las muy ílacas; ya no pude trabajar en México, porque; sÍlio trabajaba 
con Televisa ¿con quién iba a trabajar?. Para entonces ya había hecho "Bloody Mmy", el 
argumento fue escrito por Malcom Mam1ostein y yo fui el director de la cinta que se 
realizó en 1974 y fue una ca-producción México-Estados Unidos. Esta fue una película 
que no me gustó, tal vez porque no está basada en un argumento mío y las condiciones de 
filmación fueron muy precarias, sin embargo tiene dos o tres escenas que me encantan: La 
película se ha exhibido en todo el mundo; pero no estil entre mis favoritas. Un año 
después filmé "Alucarda", escrita por Alexis T. Arroyo y yo, la fotografia fue de Xavier 
Cruz, fue producida por Eduardo Moreno y Max Guefen y Ja dirección füe también mía, 
se hizo en 1977 y también füe mia ca-producción México-Estados Unidos y no pude 
asistir a la edición de Ja cinta porque ya me encontraba trabajando en Europa. Con Max 
Sánchez, más tarde, afiné la edición pero por desgracia el negativo no está en mi poder, 
se encuentra en litigio en Estados Unidos. Se exhibió en Europa y fue muy controvertida, 
críticas excelentes y comentarios horrendos. En México se exhibió mucho, las pocas 
copias que quedan están hechas garras. Es una película que puede perderse. 

Durru1te mucho tiempo estuve alejado del mundo cinematográfico, cuando cobré mi 
liquidación recibi 150 mil dólares que eran entonces muchos dólares; me trasladé con mi 
familia hacia los Estados Unidos, pero mis relaciones matrimoniales no marchaban del 
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todo bien, y por tratar ele salvar mi matrimonio cometí una serie de burradas tremendas; 
traté de comprar una ca.sa que nunca pude pagar, ni conseguí la casá, ni. pude salvar mi 
matrimonio y todo tenuinó en divorcio. · 

Frente a todas estas adversidades, entré a trabajar en una ielevi.sora que pensé podía. 
llegar a ser mía, lodo fue inútil, sin embargo continué haciel1do programas de. televisión 
de costa a costa, también grabé comerciales en· los Estados Unidos; eíi ;México'había 
hecho muchísimos; me convertí en "spokes person sº de AT&T,'• la 'éom¡Íafüa telefünicá' 
considerada la más importante del mundo. . · . • >: :•º : )· <.•· •• .. : : :,: 

Así como gané dinerales, también los perdí; fue mm etapa muy diflciÍ,;pe;df Íodo por 
estúpido, si ¡por estúpido! Para tratar de olvidar todo, salí a correr aJii playa; en1pecé a 
adelgazar y a ver las cosas negras, muy neb'Tas; adelgacé diez kilos eÚ dos meses, fuí con 
el médico y éste me dijo: · · · · · 

- Lo que usted tiene es una depresión marca diablo, y en este· momentÓ se tiene que 
hospitalizar: · · 

Accedí al consejo y me hospitalicé en el mejor nosocomio de Los Angeles, ya que 
mi seguro de actor me cubría los gaslos. Fui a internarme en "Cedars of Sinaí" en donde 
me estuvieron tmtando algunos meses, y los médicos no pudieron hacer nada para que yo 
me recuperara. Con ello me sentí un hombre hundido, y aun sin curanne abandoné el 
hospital. Me puse esos días como todo hombre deprimido que se la pasa llorando su 
desvenn1ra, que no se rasura, que no se levanta de la cama, que no se bafia, que todo le 
parece negro, todo sucio y tienes tendencias al suicidio, que le tiene miedo a lodo. Es una 
enfern1edad verdaderamente espantosa. 

"Llorando es11eraba a la muerte" 

Envuelto en esta situación, mi hija me esl11vo cuidando, pero yo sentí que le estaba 
representando una carga muy pesada para ella como mujer y su corta edad; ella era 
brillante pintora, y por mi estaba descuidando sus estudios, el espectáculo que yo ofrecía 
era horrible; de tal modo que un día me ofrecieron trabajo en México y decidí aceptarlo, 
me vine a morir a· .México, pensando en que si no me había curado en el mejor hospital de 
los Estados Unidos,' en: México menos tendria remedio. Llegué a México y entré a la 
estación de. la• palabra,· "Radio ABC", dirigida por Tere Vale, pero yo seguía sin 
recuperarn1e ·ya 'que llegaba a la estación llorru1do; tenía que limpiarme las lágrimas antes 
de grabar y,graeias a mi experiencia grababa las cosas más o menos bien. Salía de la 
estación y me iba llorando, me metía a mi casa a llorar todo el día, esperando morinne. 

Cuando el Papa nuevamente visitó México, yo que había narrado durante horas y 
horas en sitiíaciones a veces muy dificiles sin teleprompter, en su anterior visita, ésta vez 
sin cámaras enfrente, con libros y apuntes a la mano, y dos ayudantes no pude hacerlo 
igual. Las casas salieron mal, no como yo queria ni como lo deseaba Televisa. 
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Nuevamente me sentí desesperado y me fui a intemanne al hospital "Español"; eso 
fue tremendo, una experiencia ·tremendamente espantosa: me tocó un cuarto 
descascarado, sin comimicación, junto al recinto donde atendían a todos los locos, se' oían 
gritos en la iloél1e, 'j fue muy siniestro; salí espantado, y me encontré a una amiga de 
mucho tiempo atrás quien me llevó con el doctor Carlos Berlanga; él me habría de' llevar 
al Instituto Mexicano de Psiquiatría, donde, en breve tiempo de cuatro meses, me sacaron 
del hoyo. Es un lugar bonito, de ambiente agradable, mis doctores y las enfermeras son 
cuates. Es, por supuesto, otro ambiente. No obstante que salí del hospital. prácticmncnte 
curado, no tenla ningún centavo en el bolsillo a pesar de que en el hospital gmcias a la 
calidad humana de sus dirigentes no se me cobró nin¡,>lm quinto. · · · · · . . · 

Y después fue como obtuve en Radio UNAM, el pro¡,'fama :cjüe~se llamó ''Ef, 
Caleidoscopio", que más tarde se convirtió en "La/lave d~lrie1Íi¡)o, la:'clave déltiel11po, 
la 1111ve del tiempo, el ave del tiempo'.'; eso me reanimó Ínuclíis!.mo;'y r~iéini~Ia tarea 
para hacer cine; me metí a dirigir otra película que ¡Jara nií, es:Ja mejor que he hecho; 
aunque realicé antes otra en Estados Unid?s que se llama "\Vcléoíne María",' estoy seguro· 
que esuna buena película porque en el papel ¡irincipal ,tuve a Maria'Viétoria. haciendo un 
papel dfamáti~o. . .. ~ ._ ".' _,·, i,--::'.: 

Es la hisioria de una campesinÍt cuyo Íriaridci e1iiigra a los listados :Unidos como 
bracero O espalda mojada quien ya estando allá Je 'envÍá. c¡irtas:· et! tiii' principio, y, más 
tarde con dinero; pero tiempo después ni lo uno ni lo otro; ·M desaparéce. eí1' 1m; EsÍri(ios 
Unidos; y ella severamente preocupada decide ir en su bíisqtíeda llevalido cí1 laséspaldas 
a su hijo de escasos cinco afias de edad; y ¡:ÍrecisameÍlie la irama se· desarrolhÍ en las 
aventuras sufridas por la desventurada esposa. · 

Esta fue una pel!cula importante, bien hecho, ma¡,~1ificamente •fotografiada por 
Nadine Markova; pero el tiempo sigue pasando y des¡,'faciadamente no se há podido 
estrenar; la produjo Mario Moreno "Cantinflas" y cuando este se enfrentó a problemas 
legales con una sefiora que afinnaba ser su esposa y que lo demandó lo¡,'fando· con ello 
que le congelaran todo lo que poseía en Estados Unidos, y con ello en consecuencia 
también se congeló la película, aunado a mi enfermedad, ésta no se ha estrenado. Es una 
espina que me quiero sacm·, porque creo que es una película qüe merece estrenarse. 

Después me lancé a hacer otra película que me llevó al hospital; se trata de "El 
Alimento del Miedo", cinta concluida en febrero de 1993, aún no exhibida (1995), 
apoyada en una historia real que se dio en México en 1951, y que estremeció al pais, es 
acerca de unas personas que hacían tamales de nit1os; me basé en un argumento de Jorge 
Victoria que ahora me odia porque le cambie mucho su idea; hice una película muy 
violenta, y la quise hacer con la pericia que da la experiencia, con una gran facilidad 
y una profunda emoción, lo¡,'fé filmarla en un par de semanas, más rápido que como 
ninguna otra de mis obras. Y creo que no por eso perdió calidad. Creo que es la mejor 
película, y la más valiosa que he hecho. Y si la llego a estrenar adecuadamente ... porqúe 
tengo que tenninarla; aunque debo aclarar, que la película ya está tenninada de filmar, 
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pero resta Ja postproducción; es decir,· ponerle música, efectos, ajustar la edición, etc. Es 
una película que me ·apasiona, pero desgraciadamente· a final· de cuentas faltaron Jos 
dineros de alb'lmas personas (¡uc habían prometido coiiseguirlas. Al final salieron con el 
siempre "no obligado:~: . ·.. . 

;,EspCr~ tener más fuenus, par~ c~mplir mi destilloi' 

Cargué con la responsabilidad de todo yempe~é~:·:ecibir~~esi~nes por todos lados, 
tan violentas. que mc.orillaron. mwvamcnte a ün,éstado' dépresiv.o. Ntievrul1ente tenniné 
hospitalizado, no pude concluir la pelícúía; por fortlínú·:teffiiii1é de filínarla; y puedo decir 
en sentido figurado que tengo un 1uño. alli; urí niñó ~n eLvientré,• lo veó por el ultrasonido, 
está muy bien hecho, pero no lo puedo dár a lt§ porahoi-ai y en tanto me sentía inennc, 
no podía salir del hospital, csÍaba desesperado por''teíliiinru)a ¡íé11cí1lá! Debo reconocer 
que he tenido múltiples oportunidades en la Vida; lic ga~ádo't'Odo' el dinero. del mundd, y 
Jo he tirado; creo que a estas alturas podría"haber;.terudo·ca.sas e1I España; Francia, 
Estados Unidos y México, y no llegar a las circ'unstaí1ciás el1'Jaiique me encuentro ahora 
sin centavo alguno en este país. . ... · . ,::~ :~-'.:_ :.~. :.;·. :. ·· .. · :·::·:'• 

En cada unu de las hospitalizaciones qtie bc.rccibidomehm~beého lamediéión del·· 
coeficiente intelectual y según este alcanzo un nivel 'nuiy ahó;' pero.desi,'Táciadamente no 
lo he desarrollado en la vida, en las cosas prác1iéas.¡Mj'ex'1nujer;YCilanda G. de López 
Moctez1una y yo, pienso, tenemos muchos atÍiliutos;-:pcroÍ1ií1guno d.e.·Jos dos súpimos' 
aprovechar el dinero ganado, lo cual. sabemosfüc un'!,'Tave error;' sin émbargo esloy:nmy 
orgulloso de mi película, y sé que me costará 1i1uchc;' trabi~jo tc'nninarla, ya que no tengo 
el dinero y los recursos para ello. Espero dejár. la',caiim del hospital pronto y seguir 

adelante. >''.? ·· , ··•· ,··· . . . · 
Entre tantas, tengo otra historia que 'ya he pensado filmar la cual trata sobre las 

tentaciones de San Antonio, y tengo pe.usada tiitilarla con este nombre. Estoy seguro que 
será una película sensacional. EJ. decorado ya ·quedó tenninado por Gilberto Acévés 
Navarro, al que considero uno de nuesfros'nícjores artistas. 

Espero tener fucr.ms y vida· para lograr' Jmccr todo aquello que el destino me ha 
puesto a superar. ¡Dios me oiga, y me'.ayude! 

3.3. Experiencia· radiolQnica 
-------,-,-.--·------o -- ~ -- .. -

Los de mi generaciÓn tiivinios la suerte de haber crecido escucha~do radio; en ese 
entonces la radio era práctiéamente el único entreteni111icnto masivo qúe existía en mi 
lejana adolescencia no había televisión, el cine resÚltaba caro y, en cambio, la radio 
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estaba al alcance de todos los bolsillos. La radio, con el tiempo, habría de convertirse en 
un medio maravilloso, a través del cual se podía penetrar a otros mundos. Un medio 
maravilloso que estimulaba la imaginación, cosa que, por ejemplo, actualmente ya no 
ocurre. Ambos estimulan la ima¡,>inación indirectamente, allnqué la radi.o lo hace de 

manera directa. . ·. · ..... ,· .. : . ·' ... ~. .· .: . .· 
Cada uno de los radioescuchas creábamos los personajes; así ~ornó' los: ambientes 

utilizando como· base únicamente· la voz y los efectos p~Ód1Íciclós: por'· los• locuiórcs y 
técnicos. . . . . •···· . · : '.>.·\ ·•;, ; } < ·.· 

Este estímulo a la imaginación es. 1mo de los grandes atribufos de)a .radio; este 
estímulo a la imaginación se ha perdido e1i los'otros medios, ya 1icíes'püsible imaginar "El 
Monje Loco", ya no es posible imaginara la herniosa heroúm deAliiíá:de:rVf,oiitéína1",sino. 
que ahora la televisión muestra las caras ya 1nanufactí1Tadas; siú déja/el 'íñé1i¿rresc1itido 
a la fantasía. . .. . , < ,:;:: .... ; 

La radio füe parte de mi ambición totálizadora por partiéipar·, en tOda'sJas 'artes · 
interpretativas, fue el guía, el consejero y con el tiempo se convirtió cit'111i·,medio d,e 
trabajo. Con el tiempo me dió la oportunidad de transmitir lo que y0Jmagi1;;1ba,':a~los 
espectadores que me han seguido a lo largo de mi carrera. · : : : (), · ·· · 

Debo mencionar que comencé mi carrera radiofónica en una aventura en.Tijuana; 
cuando COJTÍan Jos primeros años de la década de Jos 50's; y me. e1Ífrcnté':a lfábajos. de 
todo locutor principiante, con los horarios más dificiles, me tocaba abrir la.~stiició11'a las --
07:00 horas y a esa hora no había operador, así que llegaba y cncendhl 1a_'estaCión,' 
buscaba mis discos y me inventaba programas de lndole romántico, asimismo· iifoluia 
versitos y música. Eran poemas alternados con música románticiiy empezaban aténer 
éxito. Aunque mi único problema era que después de mis programas scgilían,Jos de un. 
locutor chistoso, o comediante; él conducía programas cómicos como·ei del "Ferrocimil 
Fmtero", donde metía a todas las gentes importantes de Tijuana y decía: "!Útuuu, chaca 
chaca, y ahí va el ferrocarril cargado de fulano y sutano". 

Incluía efectos de tren y saludaba a todo el mundo, luego contaba chistes -aunque 
siempre he sido incapaz de saber contar chistes-, a pesar de que me considero un actor y 
a pesar de que he actuado en comedias importantes, contar un. chiste me costaba trabajo, 
pero sucedía que el locutor ordinmiamcnte llegaba tarde a su emisora; por lo que yo tenia 
que pasar del romanticismo a hacerle al chistoso. 

Ese primer programa no hizo sino reafimiar lo que antes había imaginado. 
La imaginación de muchos de los radioescuchas les ·hacía pensar· que Lópcz 

Moctezuma era un hombre alto, corpulento, bieri piÍrecido, simpático, atractivo y, 
evidentemente, esa no era la realidad. El pro¡,'I'ama no te1iia nombre, y si acaso lo tenia,· 
ya lo he olvidado porque esto ocurrió por la década de los cincuentas, mi memoria ya no 
recuerda con exactitud los datos. . · 

Cuando regresé a la ciudad de México me cnconÍré con Roberto J\ymes, un amigo, 
quien trabajaba como locutor en Radio UNAM, y luegci de plátícas sobre mis aventuras 
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en la ciudad fronteriza me ofreció su ayuda para que continuara mi carrera; aunque fuera 
de manera improvisada e irregular. El me invitó que lo sustituyera durante los días en que 
él no pudiera cumplir su tarea debido a que tenia que ver a su novia. 

En Radio,UN~M, de esta manera, aumenté la práctica y conocimientos; y durante 
un buen tiempo nó t"uve un programa mío hasta la navidad de 1960. Puedo contar que 
como locutor sustituto que era me tocó cubrir el tumo de año nuevo. Aprendí que no hay. 
soledad más grande que la de locutor en cabina, y no hay obligación más molesta que la 
de esas fechas~ Ese día, precisamente, se había celebrado en Radio UNAM la- fiesta para 
despcdiralaño, en ella se bebió, se escuchó música y se bailó, alguien, nuncrisabré quien 
fue, pero le estaré siempre agradecido, llevó una serie de discos de jazz ,y los dejó para 
recogerlos el lunes siguiente. _ _ '.- -- "': -; ·::, · 

Al estar revisando los discos, me encontré con los de música de-jazz y s'~ .me 6currió 
una blasfenúa: pasar música de jazz sin autorización de los directivos de Rádfo lJNAM. 
Sabía algo de jazz, me gustaba mucho, y ya al cabo_ de la copas,'. inclusive· ·:-debo 
confesarlo-, cometí es decir, tuve la audacia de improvisar una historia dejaú Utilizando 
los discos que por fortuna eran variados. Así lancé al aire "PÍ11Íorí1111á-:'íle/':Taiz_''·-

El programa se transmitió durante dos horas ese afio nuevo dé' J 9ÓO; cuatido- se 1i1e 
había bajado el calor de las copas, pensé que me iban a correr al día slguiciúe pÓr 
insubordinación o por presentar jazz en esa estación; porque la música ac jaiz hasido 
vista con malos ojos durante varios periodos no sólo en Méxicó;·sinó eri los propios 
Estados Unidos donde nació. Y tuvieron que ser los europeos los qtiedigÍÍiflcaÍ'o11 aljazz: 
Los norteamericanos se dieron cuenta entonces de lo bueno que _erala música:: ·-:_- ,:

Cuando recuperé mis cinco sentidos, se comunicó conmigo-_ él diréct_or de Radio 
UNl\M que en ese entonces era Pedro Rojas y me dijo: -

-No deblas tocar jazz ... pero que bueno que lo hiciste. 
Nos vemos mañana. Feliz afio. - :-.x _ , -
Y así fue. 'Nos vimos al dia siguiente y en lugar de casÚganne ~-·despedirm~ del 

trabajo, me pidió que hiciera un prob>rama _semanal que hábría de convertirse en audición 
diaria, bajo un titulo con el que nunca estuve de acuerdo '.ºEl Jaiz en. la Cultura". 

El programa se convirtió en el centro de atención dé infl11idad dé jóvenes; muchos de 
los cuales siguieron la carrera de músicos inspfracÍos ·por lo que escuchaban en el 
programa. _ _ ·_::·:.'_: · 

Esto para mí es motivo de elogio, pues 'élel programa de jazz surb>ieron muchas 
cosas, presentaciones en vivo cnla Casa de· La_ Paz, conciertos en los que colaboré para 
que vinieran a México las principales figúras del jazz: Thelonious Monk, Dizzy Gillcspie, 
Bruback, Stru1gett,: por mencionar algwms -de los_ más importantes que me vienen a la 
memoria. 

El programa de jazz marcó un hito en la historia de la cultura musical en México, o 
mejor conocido por los nortcantcricanos como "first". 
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Al parecer en América Latina nq exisiia un pro¡,,>rama de jazz que se transmitiera 
diariamente. Nunca utilicé el programa para que criticaran a los músicos; e~ él presentaba 
la música de.su autor o autores;•hablaba de l~.vida,• los problemas; el sufrimiento y el no 
sufrimiento· de los artistas .. · Lo .• hice.· de,· esta manera por dos ·razones . muy import.antes: 
primero, porque no soy músicoy; segundo, porque no creo eii la critiéa: •.. ··.•.. • f •.. 

Aunque.conÍparto la'•frasé'cscrita/rio recuerdo con precisión a SU· autor que bien 
pudo ser Oscar'\\filde'o Ben1ardS1Íaw que di.ce: "el que sabe hacer, hace; y el qú'é no 
sabe hacer, ciiti~a" . .Eií cá1nbio, para nií el critico es el importante Ciue está viendo a 
través de la cerradura'de una puerta cómo una pareja que hace el amor y dice: "qué inal ló 
hacen". EsÍoy como Ernest Hcmingway en "Muerte en la Tarde". Como el tórerÓ'qu'e 
está entre el sudor, la.sangré y las lágrimas y no como el crítico que perfumado y todo, se 
encuentra sentado en la . barrera de la primera fila tomando un whisky. y· desprecia al 
artista que luclia dentro del ruedo; salvo en honrosas excepciones, la critica en lo géneral 
me parece un oficio despreciable. 

Al inicianne como director de teatro, esperaba con ansia después de mi primera obra 
que monté profesionalmente, la crítica, que si era buena me iba a co.nsagra'r/me 'üüa a 
permitir probar que yo tenía talento e iba a hacer que un buen número dé inversionistas 
surgieran para patrocinar una obrn de Juan López Moctczuma, pensaba que los actores y 
sobre todo las actrices iban a esperar ansiosamente la oportunidad de trabajar conmigo; 
por otra parte pensaba que si la crítica era mala o mediocre, que para mí es lo mismo, me 
retiraría de mis empeños artísticos y me suicidaría: Apnque claro, nunca llegana atii'nto, 
pero expreso claramente lo que pienso. · 

En ese entonces compraba todos los periódicos y revistas, en busca de encontrar.una 
crítica salvadora o comentario; resultó que encontré a ambas, aunque algunas buenas y 
otras malas. Ni la crítica mala me destrnyó. El artista en general siempre está arriba del 
crítico, muy aniba. 

En el "Pa11orama del Jazz" nnnca quise adoptar la falsa imagen pontifical del 
crítico, del sabelotodo, del que es superior al músico y dice: "que mal toca Osear 
Peterson, qué mal toca Thalonious Monk, cuando el crítico en alusión no sabe ni toca la 
puerta. 

"Panorama del Jazz" no em más que una visión de un aficionado al jazz, considero, 
de un buen aficionado al que le interesaba no sólo la música sino el ambiente que hacía 
propicia su creación; el programa a mi cargo tuvo una duración cercana a la docena de 
afios tanto en la producción, dirección y la narración. Estuve al frente del prob'fama del 
año 1960 a 1972, año en el que abandoné México porque para los años siguientes, estuve 
a cargo de personas muy dotadas como Mario Shapiro (descanse en paz, un hombre 
demasiado aficionado al jazz), aunque sólo por algunas semanas; también estuvieron al 
frente Kasuka Sakai y Gem1án Palomares Oviedo, éstos lo hicieron durante un largo 
tiempo. 
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Actualmente, Roberto Aymcs con doce años en el aire ya empató nii marca, y debo 
reconocer que tiene una gran talento, es un excelente músico y hace del programa todavía 
una emisión importante y de interés para las nuevas generaciones: : . : '. · .. : • , • 

Aymes llevamuy bien el programa, aunque de manera diferente. a mi estiló ya que 
mi versión era más anecdótica; la de él niás técnica, pero él; al it,'ÍÍal quéyó'nósemcte a 
los terrenos de Ja crítica docta, sino que hace el programa con·esa''sérlcíliez;"prClsentri con· 
esa sencillez los, números y ofrece algunos datos pertincnteSeri•su•versión de''música; 
estoy conveí1cido que el programa está en buenás nmnós.' ·. · ... ·· ~·; , ·. : .. : 

El penírlti1no de mis programas realizados,> líasfa , el'.' moií1enio, füe ''El 
Caleidoscopio" con 1.a idea de presentar lo inesperadodesd{una i1arraciÓn, un poema, 
tma biografia; cuentos de terror, novelas, y muchas oíras1c.císas:'más, alternados con 
músic·i dejazz ·. . . . . ··•.. ' '.:• ' > < ; · . · 

Más tard~ ésto cambio su nombre por el prot,'fama:"Ld Ít~ve deltie111po, fa clave 
del tieli1po, fa llave del tiempo, el ave deftie1npo'',·yifm/ii súgerehcia.del entonces 
director del Consejo Nacional para Ja Cultura y las Artes(CNCA) para cambiar CJ título, 
y con ello al inismo tiempo modificar su estructirra ydai'uria i1iiagen clara de Jo que se 
pretendía: impulsar y abrir los caminos del arte_".•, . < . , · 

Porque estoy convencido que el ·arte reside en: la subconciencia en gran parte, y 
esto es lo que se hace én cstós programas;:cuando'·abrimós.esas mtas: abrirle paso.al 
subconciente; este ·subeonciénte es eLque nos ·perníite navegar en aguas, en las que la 
brítjula no puede ser utilizada: · · ··· · · · · 

A mi me gusta mucho el relato de terror, de suspenso y misterio porque son refügios 
de la fantasía; las historias de terror generalmente son por fortuna, historias fantásticas; 
dislh1to en Ja fantasía, comparto el punto de. vista de Ray BradlÍury, autor de ·tantas obras 
de ciencia ficción quien una vez me dijo: "hay que inocularse todos los días .de faritasla, 
para no enfermarse de la realidad", Esos mundos fantásticos son los ,jue hacen la vida 
más interesante para Juan López Moctezuma. 
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CAPITULO IV 

EL PROGRAMA, LO CREATIVO 

Después de leer y conocer la semblanza de la vicia de Juan Lóµez Moctezuma, 
colaborador principal de Radio Universidad, hablaremos en este capítulo sobre la idea 
diforcnte y cada vez más creativa de la programación de la radio cultural que propone 
nuestro personaje principal, a través de este trabajo de investigación. 

4.1 Antecedentes 

Después de producir un buen n(unero de prob'T"amas ·de tele~isión; comerciales, . 
obrns de teatro, etcétera; así corno persona destacada en !Os eventos importantes de la 
década de los setentas, López Moctezuma decide emprender qui~.á la actiyidad demás 
trascendencia en su vida: se marcl1a. a Europa· con• una grán ·responsabilidad _sobre• sus 
hombros; ser la punta de la lanza del imperio televisivo latinoarnericanÓ_ ¡iara la cimq1Íista 
del viejo mundo. Así, instala en Madrid su bas_e de operacioneúolno director. de ~l;elévisa 
Europa. · · ·. ·• . · ·. · 

De esta manera entrevista al Mariscal Josip Broz Tito, crl1ltimo grande de.da 
historia contemporánea y al rey Juan Carlos de España, entre· otros. Des¡Íúés. se con vierte 
en importantísima pieza de la maquinaria que logra que el Papa Juan .Pablo'll acceda 
visitar México en el año de 1980. - - · · 

En Europa produce· películas, publica revistas de gran éxito, realiza prograina{de 
radio y televisión que son proyectados a través del Atlántico. En "Esta no e be Europa", 
una de las creaciones, donde debutan fib'llfas como Miguel Bosé, Camilo Scsto y 
participan astros como Gilbert Becaud y Rafüella Carrá. 

Después de haber cumplido con la labor a él encomendada, Lópc~ Moctezuma 
decide dejar la empresa y nuevamente, con otros sueños y con un campo abiérto a sus 
posibilidades llega a los Angeles para hacer lo que le gusta: T.V., cine, periodismo y, ya 
en Norteamérica filma "Matar a un extraño", con figuras de la talla de Donald Plcascncc, 
Aldo Ray y Dean Stocbvell. En el papel femenino Angélica María. Co-produce esta cinta 
e inicia otras empresas. 

Después de una larga y nutrida experiencia de 17 años en el extranjero, Juan López 
Moctezurna retorna a las actividades radiofónicas, en esta ocasión con "El 
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Caleidoscopio", pro¡,'Tanm patrocinado .por en Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACUL TA) y por Radio Universidad. .. . . . ..,.· • 

Así, el 5 de agosto de 1991; Radio UN/\M comienza a tran,smitir este programa que 
al poco tiempo cambiariasu nomlire al de "l11 ll11ve del 1ie1npo, 111 d11ve del tiempo, la 
1111vedeltie111po,etavedeltien1po"., .··. . . ····· · .. ·.·•.··'.<: ./ ; '. • ..• 

Este programa surge ;de las inqilieiudes de .Juan López Moctezmím pórre~lizar, ya 
no un prográma ÍlejaiZ co1Í10 lo fue ,"PanoranÍa de'Já:z7.~;sino1mO'qué ·rueralill poco' más.· 
allá del ám.bit<i.1Úusicál; •Uno, que •se preocupara'. pÓr los '.'1iroblemas .. del·• 'p~ÍS ·. y •. SUS 
aportacionesala sociedad:; .•··· ·. > ' <\' i ' • :, >,; •.• >< ' , 

Un progranÍa cjúe. rompiera sus barreras parailegar a todósios rincones llevando 
mensajes, propuestas y'soliícfoíies alas necesidadcsdd pÍ1eblo mexic.a1io: ; .•..• ·····•· ; '•. . . 

El cambio de nombre se debe a la razón de qíle existía unapi·o!,.frunÍ1 de te!Cvisión . 
bajo un titulo similar y que estaba bajo la b'attitá de Ricardo Gáribay enCanal 11; l!ste, al .. 
parecer fue un problema a simple vista desdé el püiito devista de su creadcir;:segllnél, 
para que no se prestara a cóinpárilcim1es ya falla de'ori!,iliíalidad. , ·~ , , .. ... , 

Víctor Flores Olea, en es(entciilcésdiréi:íordel CONACULTA; es'C]lliensugicre 
"La llave del tiempo'.'; áljÍercatarse di qÚe éra til.1 no~11bre que se identificába ccinel 
contenido del· pro¡,'l"dIIÍa; se considéró comple1lientar lo. que a siiúplé visfo parecía una · 
metáfora, y así se sumarowlus restantes-palabras: "la clave.·del ticñ;po: la na\·é del 
tiempoelavcclclticmpo".•.. •. . •.. ,. ' '.,. ··.•··· .. t \• 

A primer vistazo pareciera este titulo el ¡nmto culminante de lo prcsmltuoso; aunqúe 
la apariencia se borra 'si uno·se detiene a pensar un poco en él: "Lal/11ve del iiempo, l11 
cl11ve del tiempo,' la 11ave de' tiempo, el 11ve del tiempo". 

4.2 Estructura 

La estructurn de un programa de radio es de vital importancia, ya que por sus 
características llega a un amplio núcleo de la población. principalmente cuando persiguen 
fines culturales. 

En la estructura están comprendidas las que parecen aficiones y preocupaciones 
fundamentales de Juan López Moctezuma, como·· 1() es el Jazz~: el periodismo; los· 
problemas sociales y la literatura -tanto la poesía como los ·ensayos breves; los textos 
biográficos y ocasionalmente los autobiográficos, el cuento, y muy especialmente los 
relatos fantásticos y los de terror, la charla con los amigos y la hÍterprritació1i de textos 
ante el micrófono; subrayo, interpretación y no sólo lecturá: . . , .. 

Como podemos ver, estos elementos aburcan m1 amplio e.· imp~rtante espacio 
cultural, y están organizados para llegar al urden público de la siguiente mmiera: 
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• Los limes se transmiten obras clásicas. 
* Martes, cuentos mexicanos. 
* Miércoles, lo más sobresaliente de la literatura universal. 
* Jueves, historias de teJTor y fantásticas. · :· · ·. ·· . 
* Viernes, problemas sociales que aquejan a la, hÍunanidad. 

El programa se basa en los siguientes géneros: Periodístico, de participación, 
dramático y didáctico. 

Es periodístico, porque utiliza el pro¡,'Tama, en ocasiones, como 111r noticiario, en 
donde el principal actor, sttieto de la información es el propio pueblo, sus necesidades y 
problemas. Y es, por supuesto, también el principal informante. Tal es el caso en los 
programas dedicados a los viernes, donde trata la problemática que viven los pueblos del 
mundo, prueba ele ello son los programas dedicados a la contrnninación, al llamado que 
hace en la emisión "salvemos al mundo". Como pro¡,'Tama periodístico, utiliza: la 
entrevista, que resulta muy útil para reforzar los mensajes, comprobar la utilidad de. los 
mismos y propiciar la participación. RccuJTc al repmtaje, en el que ahonda en la ·realidad 
y se cuenta con varios recursos que pueden resultar ilustrativos, es el :caso'como· el 
programa "Chemovill, cinco años después". ·.. ·, 

Es de participación, porque invita al radioescucha a que intervenga· én forma 
indircctll en la solución de los problemas que le aqueja a la sociedad-a:travéÍ;,dc la 
reílexión en los mensajes dirigidos al público. Tal es e_l caso de' la einisión .. "La'Vida ·en 
peligro". . >:~·/ . -

Es didáctico porque trata de una enseñanza concreta, de un¡¡ ilustriíci.óÚ dé lo más 
sobresaliente de la literatura universal y de reflexión. · · • ' , ; ·: ' , .. ·,. < ·. 

Como se puede observar, la estructura de este programa es ade.cuada para el tipo de 
programas que tienen como meta procurar la difusión dé la ¡,'Tan lité'ratúra/ásí coino las. 
obras de destacados literatos mexicanos, latinos y universales conici :"Elcorazóii" de 
Edgar Allan Poe y "Con fabulario" de Juan José Arreola. . · X··· • . /., >: 

Las obras que se transmiten de lunes a viernes, son obras que v<Ui de~las'.clásicas 
hasta de Jos nuevos valores de la ·actualidad, a excepción 'í:Ie ,' ICÍs 'viel-ii'cs, qúe son 
reportajes e investigaciones que realiza el productor. . .· . ,, , . . .. ·.·· .... · ·: 

Es necesario aclarar que las obras que se interpretan, son respetadas íntegramente, 
es decir, no se modifica ni se le agrega una sola palabra que' pueda' dañar.el contenido de 
las mismas. . <·· :: ···., ."~.:.·'t::_~ 

Los elementos queconforman el ecjuipoi:le'11;aflave.dcl tiempo,.Ja.davc del 
tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo~.·. son pérsonás de amplia experiencia y 
creatividad. · · · 

La narración, producción y dirección éorre a cargo de Juan López Moctezuma. La 
musicalización se ha realizado ·por di.stintas personas de eicperienci. En sus inicios 
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Roberto Aymes ambientaba la emisión con distintos instrnmentos musicales, como: pinao 
y bajo; Sol Herrera adornaba la narración con su voz y de dos o tres locutores ayudaban a 
la dramatización. . .. • .· . :. . ·:: . .. . 

Han acompañado a López Moctczuaia; adeniás de Roberto Aymes y Sol Herrera, el 
dueto rnusicalfonnado por Hilari() y Mill,'Y, y enotras tantasocasiones por la música.de 
Manuel Díaz SÚástegui. .. . . •. < ··.·:·:··. .: .·. . . > e/. . . . · , 

La principal caractcrisdca del programa es ·que se reálizá:.como si.' fuera una 
interpretaciónjazzistica, esto.es: la.nariációíi seiinea Jainterprétación musical, es decir, 
los actores actúan como si füeraidnstrumenúis imÍsicalés; A este ·nuevó.· estilo se le ha 
llainado Jam Session puesto C]ue se busca la libertád confonnada por la audacia. 

El programa en si es inesperado porqi1c cÍ1da nuevo programa es diferenie, hay 
nuevas preocupaciones, nuevos:: tenias · y polémicas distintas süsteritadas en ·la 
investigación profurida. El reto es encontrar formas adecuadas para decir las cósas. 

Todos los programas que se producen son grabados con anticipación, debido a 
cuestiones de horarios, y;, que ·el programa se transmite la 111edianocl1e. 

Sin embargo su realización es tan audaz, que bien pudiera ser un programa que se 
transmitiera en vivo. debido. a las sih'lJientes razones: 

- El programa es improvisado. Es decir, que no existe previamente un ensayo; esto 
obedece a la estructura del programa, ya que debe ser espontáneo y audaz. 

- El progrnma es experimental. Esto en el buen sentido de la palabra, ya que se deja 
a los actores la libertad de extcmar sus actuaciones en fon.na úíl' qtle . se. puedan·· 
experimentar sensaciones, actitudes y sentimientos de los personajes encuesiióri:·. . · 

- Se le ¡iermite al locutor la libertad de ambientar con voces. so!1idps y todo tipo de 
drrunati7.ación que ayude a reflejar el espacio en que se desarrolla la obra sir(que con ello 
modifique el contenido de la misma. · : ·:· . . .. Y: .. 

- La miJsica, debido al género que mru1eja: Ja,-.z, tiene hi éaracterística primordial de 
ser libre. gracias a esta improvisación que superan las barreras, se ignoráii canoncs y se 
buscan nuevos rumbos. · 

- La realización corre a cargo de m1a· persona experim~niada en la improvisación ·y. 
conocimiento. ' · 

De esta manera, lnm desfilado por el proh'rnma personalidades como Frank Kalka, 
Jorge Luis Borges, Miguel de Cervantes Saavcclra, Octavio Paz, Cesare Pavcsse, Carlos 
Fuentes, Juan José Arrecia y otros m~s. 

En la hora de transmisión, que es la hora que dura el programa, puede lrasladar al 
radioescucha a 1791, año de la muerte de Mozan; a mediados de siglo XX para escuchar, 
interpretada por Lópcz Moctezwna, la voz de André Guide que simultáneamente remite 
al final de la centuria pasada y al principio de la actual; al siglo XIX para conocer pasajes 
de la biografia de Edgar Allan Poc, y meterse en la atmósfera terrorifica de sus relatos; a 
un tiempo no preciso con los textos de "La Muralla China" de Frank Kafka; a 1991 para 
escuchar el relato de un hombre que ha estado ausente de la ciudad de México por casi 
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dos décadas y regresa para encontrar un espacio de vida totalmente distinto al que dejó. 
También a 1994 y rendir homenaje póstumo a don Mario Moreno Cantinflas; retroceder 
nuevamente a 1991 para comentar la presentación en México del jazzísta Winston 
Marsalis; o para platicar ccin los caricaturistás del libro "El tataranieto del Ahuizote", y 
para denunciar, empleando el estiló -del radioteatro brechtiano, el caso de los niños 
abandonados y torturados en Brasil, así como las consecuencias que trae consigo la 
contaminación, o a manera de reportaje la muerte de miles de personas que perecieron en 
la tragedia de Chemovill. -

Juan López Mocte;mma es capaz de relatru· una historia propia o ajena de 
improvisación ante el micrófono, interpretando él mismo a uno o más pérsonajcs. --

Dentro de estos programas existen ciertas características que' cun1¡Ílen :con una 
función social: divulgar, educar, instruir y difundir infonnación y conoi:imicnto que ayude 
al engrandecimiento cúltural y fomentar la integración social. 

4.3 Mensajes 

"La llave deltiempo, l_a clave del tiempo,la nave del tiempo, el ave del ticm~o", es 
una programa que procura ladifusióndc la gran Hteratur:i. Esto pem1ite al escucha utilizar 
el programa éomo gula en cI comicirriiénio de las grandcsobras que es indispensable leer, 
mensaje dirigido. al escucha para que • reflexione ácerca de la irÍmensa gama de obras 
clásicas y actuales ºcjúe no son leídás. 

Los 1ncnsajes son más prnfwidos y directos en los que se transmiten los viernes ,de 
cada semana, los c!'iíalestratan temas sociales, de interés y preocupación de la sociedad: 
En estos se hace ÚtÍ Haníado a participar individualmente o en conjunto, para lo&'far _un 
bienestar socialmás equilibrado, un aire nuís limpio -como el programa dedicado a la 
contaminacióli y en el cual se pregunta al auditorio ¿y usted qué hace en contra de. la 
contamin~éión?, dÍlrante media hora-. Esto es con la intención de llegar al auditorio en 
una fonna inconcientc para que éstos analicen y reflexionen los problema~ y las 
soluciones de la sociedad; de la misma fonna, intenta ser un vehículo de cultunzación en 
el cual se abran las expectativas de la literatura y las grandes obras. · --

La radio cultural y universitaria puede asmuir dimensiones de. considerable_ valiír __ 
social, adicionales a· la promoción de la cultura; de esta ltliu1cra-puede asiinifrse ,a· otras 
modalidades radiofónicas nacionales que buscan aproximarse a la participación y 
expresión de los grupos sociales, 

Para lograr este acercruniento hay que romper con el erróneo esquema que se tiene 
de la cultura. hay que mostrar lo evidente; que la cultura no es abunída corrio muchas 
veces se piensa. 
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La esencia en si del programa es que trata de concientizar al auditorio de Jos grandes 
malestares de la población a través de los programas de radio y delas obras literarias más 
representativas de la épocá.: 

4.4 Intenciones 

Todo· pr~d~cto realizado por. un artista persigue un fin y una intención; el fin 
consiste en mostrar l.oevidente: que la cultura no es abÜrrida y que es w10 de los.griúides 
gozos de la vida. · : . '< · ·· · · · •· · · · · · · · 

De la misma.manera, como la anterior, intenta llegar al auditorio de.una manera 
sencilla, irltcn~i Jlegar al inconsciente para, que de este se obtengan resultados mágiéos 
que, inch1so;·hagan participar al oyente. Es una meta un tanto dificil, es como caminár al 
filo de la IÍavaja para ver si se puede llegar a ese teJTeno sensible e imaginátivii ..... 

Intenta ser un programa introspectivo. Los programas habituales se dedican a io que 
sucede afuera de uno, éste está dedicado a lo que sucede dentro; es una investigáéión de 
ese mágico íunbito que llamarnos subconsciente. ·. · . 

"La cultura deberá ser presentada como uno de los grandes gozos de la vida'.',' este. es 
el principió bajo el cual surgió la idea de realizar un programa radiofónico q·ue,cúiiipliéra 
con este principio. Esta idea siempre circundó los pensamientos;.de oJumí •: Ló¡Íez 
Moctezuma, preocupado por la falta de atención del auditorio hacia las grandes obras de 
Ja literatura y por los grandes problemas de la sociedad. 

Cuando surge el momento de realizar un · pro¡,•1wna de. radio, López · Moctezwna 
aprovecha la oportunidad y decide poner en marcha las ideas que por mucho tiempo 
ocuparon sus pensmnientos. De esta manera combina su vasta experiencia en la 
realización de El Caleidoscopio, con la inquietud de impulsar y abrir los caminos del arte. 

El proceso evolutivo de este medio de comunicación se ha centrado en el ámbito 
realista, por lo que el programa pretende, a través de este, penetrar en tm mundo 
diferente: en el ámbito surrealista, en el subconsciente del público. A través de este 
concepto intenta hacer llegar los mensajes al subconsciente y al inconsciente. Desde esta 
perspectiva se anali7.an los problemas que vive la sociedad en su conjunto. 

A través de Jos programas literarios se propone que el auditorio se percate de la 
inmensa gama de obras literarias, y se preocupe por leer algunas. 

Intenta impulsar y abrir Jos caininos del arte, porque el arte reside en la 
subconsciencia en gran parte, y eso es lo que se hace en los programas cuando se abren 
esas rntas: ab1irle paso al subconsciente; este subconscienlc es el que nos pennite 
navegar en aguas, en las que Ja brújula no puede ser utilizada. De Ja misma fomm, intenta 
ser un canto al idioma y a los grandes escritores y literatos. 
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Intenta llegar a los hogares y al radio oyente en fonna sencilla, audaz, original, 
creativa y muy ilustrativa, que eduque y fortalezca los lazos de unidad entre la población 
y la identidad cultural. 

4.5 Crítica 

Juan Lópcz rvioctczuma, condl1ct~r. directory lo~uto~ de "La Ilave del tiempo, la 
clave del tiempo, Ja .nave, 

0

del. tiempo, el ave del tfompÓº, es : 1m ho;nbre de gran 
experiencia en fosmediosde CoíUUnicación. .••. . ·• .. ·. • , . . . .· 

En el ámbitoradiofóÍiico sé le conoce corrio el "Pioiiero del jlli-.z"én AméricaLatina, 
el Primer Lugar en el Festi~afdel Cine:Fantástico;.celcbrádo en Párisfen'l972, con la 
cinta La Mansió'°' de la Locúra~';dés¡)úes vinieron otraspeHculás. "Mary Blódy 

Mary'' (1974 ); AJúéarda ( W17J; ~'Matar a iiíi Exirañó" ( 1982); "Wel come 
Maria" ·. (1987); . lá rnás¡ nície1itc .'que ºestá'. por• exhibirse ''El alimento: del miedo" 

(1993). . .. ·.. ';' \¡ '. . . ·.. .·•. .· . •··. . 

Como direcÍÓr del Televisa Europa; y conductor, de Ios programas "Esta noche 
Europa", "Aquí España"; tlivo laopiírtmiidad de cÓntár con la presencia de las máximas 
figuras del espectácufo;• co1n'o MiffcdÓ Mastrciiánni, Carol Wilson, Gilbert Becaud Marie 
Laforet, Chabelayai-gas: ·,~. '· •,,. : · ' ' .,. . 

López Mocteziimá''.ha ºdeniÓstrado ser; en sU largo andar, un periodista, cineasta, 
locutor, comunicador,:actor:piiítor, i1Ívestigadory productor de radio y televisión. Estos 
antecedentes lo califican co~ci una pers~na de nlitiida expériencia. 

Juan López coiioce'Ias Í1ccesidadés del pÓblico y sabe que se necesitan programas 
radiofónicos con éstrúctura innovadora para.que se adccúen mejor al proceso evolutivo, 
por eso, el programa qÚe dirlge· se cafficteriza.por.fa OrÍb'Úlílfidad; es cambianteya que 
conjuga los eíerrientos cjiie la coílípÓnen de l1mi manera muy divertida, sencilla, amena, y 
elaborada con 'imícllóc ánin1o e ilnab>iríaéión. 

Desgraciadame1Íte/los recursos de. la radio cultural son escasos, debido a la escasa 
infraestructura qué.se le ofrece: ' > . . . .· 

La radio es el'medio de coinllniéacióÍ1 creativo, imaginativo y creíble que pennite 
una comunicación i,nstaní~1ea y personal a cualquier hora y en cualquier lugar; · 

Y Juan López MoctezuITla explota estos elementos para crear Y· reílcjar. en su 
prob'I'ama sus intensio1lé:s, mensajes y objetivos; sin embargo, si se tuvieran los recursos 
econónúcos má.~ solve~iablcs, la realización y producción explotarla sus recursos con 
mayor efectividad. 
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4.6 Muestras 

Para ilustrar la esencia del programa ,de Juan López Moctezuma se presenta un 
audiocasselt con dos pro¡,'famas como ejemplos,' una obra literaria y un reportaje, que 
abajo se subrayan. Se hace hincapié e1i· qué los programas no obedecen a la estructura· de 
un guión radiofónico, debido a las características de la emisión, por ello no se presentan 
en la cstrutura de un guión radiofonico. Sin embargo, para que no exista un vacío en el 
presente trabajo de investigación se esco¡,>ieron dos de cinco obras reprcsentativas·del 
programa, las cuales son ¡,'fabaciones fieles de cada emisión. 

Se presentan los programas de acuerdo a cada emisión por semana: 
• Lunes, obras clásicas "Confabulario" de Juan José Arreola. 
• Martes, Cuentos Mexicanos "Media docena de sabanas" de Emilio Carballido. 
*Miércoles, Literatura Universal "Fragmentos de tiestas de agosto", de Cesare Pavesse. 
• J11eves, HistoriC1s de terror v W11tásticas "El corazótulelJJJ.oL'.,_¡le.EJJinrAlluirPoe. 
!'.Xier11es,Yr..o.b.le111us..so_cictlesy1eflexMn.!YJLernDJ!iD,JJ.lllo.s.desp11.és!.!. •. 

4.7 La propuesta de Juan López Moctezuma para 
una radio cultural más creativa y diferente 

La radio no debería ser -como parecen suponer dueJ1os y directivos de emisoras
una sucesión e intervenciones ·del locutor. "La radio :dice Rudolf Anú1eim- no lm de 
considerarse como un si1nple aparato transmisor, sino un medio para crear, según sus 
propias leyes, un mundo acústico de la realidad". (I) Y Femando Curie! añade: "La radio 
nombra, -o debería de hacerlo de 11uevo~, uná realidad polisémica: táctil, visual, auditiva, 
sápida, olfativa y .·.'psicológica'. Í'orque su fimción de recrear set,'Ím sus propias normas lo 
real no puede agotarse en los datos exteriores. Su naturaleza invita a la fantasía, el nunor 
del deseo, la corriente de la concie11cia, la alquimia poética, etcétera". (2) 

Indudablemente .existen expresiones radiofónicas que intentan recuperar el lenguaje 
de la radio con esa dimensión_ polisémica de que habla Curie!, siempre han existido y 
existirán, las hay-alÍ01i, ailnque lamentablemente no son muchas, una de ellas es la que 
produce Juan López Moctczuma. 

(JIAR.'iUEIM, RUDOJ.F, F..sttllu Rlldlof6nka,F.dlL GUS111\'o Cillly, JI• Hlll. 
(2) t'llHlt:I., .. f:HNA:-l'IKJ. l..11 ""rrilu.MI ntdlnrilnk• .. J-:.fit.11rrmU, M~'fl'n, U.t· .. l',12, 

64 



"La l/a1•e del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo", es 1m 
programa que trata temas c1:mtrovertidos: Más q11e una propuesta es muestra clara de lo 
que se puede haéer ctÍ la~radio;: es un estilo diferente; Ún estilo á lo .Juan López 
Moctezuma. '.: · '< •·'· · · - ' 

Por las caraci~risticas del proilrarn'a; n~s pcrcatalll~s qÚ~ m1te toclci conjug<Í los 
elementos neéesarios cómo.laoriginalidatl.) .. > / . ···.··•· : ' ' : .• · ..... -

Importante es el hcch'ó' qu'é, sé 'caracteriza pÍinc:Íp~lrnentc por esá originalidad. Lá 
aportación que hace. LÓj:Íez Moctezúmií á la" radió es qúé combiÍla la narración ccin Ja 
interpretación musical/a· lo qmi' recibe. el nombre~ de ,'Jam Session', en el que la música 
jazz se combina conlás voces para 'érear elambieiíte.que vaya acorde con el relatoo la 
narración. Aportación i1inovádora y utilizada por primera vez en un prOb'fama radiofónico. 
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CONCLUSION 



CONCLUSJON 

El inicio de la radiodifusión marcó la pauta hacia el nvance de nuevas tecnologías 
de cmnunicación y difusión de mensajes a· diversos lugares del. planeta. Este cambio 
evolutivo trajo consigo una transformación a fas estrncturas políticas, sociales e 
ideológicas del país en la medida de las necesidades de la població1i. 

En este proceso surgieron grandes oportunidades y cspácios para la radio, mismas 
que fueron aprovechadas por la radio comercial. La radio cultural ha ido ganando 
espacios a un paso sumamente lento debido al acaparamiento de los grandes consorcios. 

La radio cultural nació marginada y así permaneció durante muchos decenios. En ,la 
actualidad dispone de una mayor apertura, de esta fonna la sóciedad como el Estado 
reconocen la necesidad de su existencia. Se incrcméntó a nivel naciona, el número de 
estaciones frente a la radio comercial, aún asi se habla de marginalidad. 

Sin embargo, al cumplir con una labor social, tiene una incidencia más fecunda en el 
medio cultural al convertir sus programas en propuestas, experimentos, obras artísticas, 
políticas o sociales. 

Aún así, la época está cambiando. en fonna cada vez más acelerada; de pronto 
parece que vivimos un intenso cambio evolutivo, el ingreso en otro estrato de ser 
(personal, colectivo). En el cambio general juegan un papel detenninante los medios de 
comunicación colectiva, y muy cspeciallTlente los de marcado carácter eléctrico. 

De ahí la necesidad de pensar desde la universidad, las características de esta nueva 
época y del tipo de comunicación colectiva requerida para hacer del ean1bio un auténtico 
proceso evolutivo. Este pensamiento debe considerar lo específico de México, lo 
auténticamente inmediato y en donde más debe incidir el pensar ilustrado de In 
w1iversidad contemporánea. Hay que apreciar los aportes originales, adecuados al 
funciomuniento del proceso. Y los espacios de los medios de comunicación juegan ul!a 
tarea interesante en este proceso y su reflexión. .· · · 

Hemos de entender todo aquello que el hombre añade a la. natunÍle7..a; bajo este 
principio, toda la radiodifusión fonna parte de la cultura, incluso la coméréial; aún asf; la 
costumbre y la ley misma define a la radio no lucrativa como radio comerciaL Por él lo, se 
toma esta denominación para nombrar la labor de las cmisorás cuyo fin no sea el obtener 
ganancias por medio de la venta de su tiempo. · ·· · .. . , ... : .. ~.: :~ .. ,, " .... = .... :,~ ... 

Tal es el caso, de emisoras culturales, como' Radio Univers,illad. y Radio 
Educación, quienes están dirigidas a un público exclusivo, de~rnedianoy alto rlivel.dc 
estudios muy a pesar de lo que a veces difunden ciertos' programas cncarninacÍos al 
proletariado. , . f < , 

La programación de ambas emisoras b<ira en tomo de las bellas ·artes y cultura en 
general. 

66 



Radio Universidad; desde hace poco más de 50 años, es w1 medio que ha sido usado 
no nada más para formar mexicanos más cultos, sino para formar ciudadanos con criterios 
que norman su información y con la orientaé:ión de sus comentarios, ha impuesto un estilo 
en la difusión del pensamiento, estilo que expresa el respeto a la libertad de expresión. 

Sin embargo, ·para iener acceso al cambio evolutivo y al progreso; Radio 
Universidad requiere de instmmentos e infracstrnctnra existente para cumplir con estos 
objetivos, tales ·.como adquisición de moderno equipo para radio, mejores ingresos 
económicos a sus recursos humanos, capacitación y otros. 

De igual manera, necesita de pro¡,'ímnas radiofónico con estructura innovadora para 
que se adecúen mejor al proceso evolutivo, por ello, considero que el programa de radio 
"Llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo"; es un 
programa de ese tipo ya que reune las características necesarias que se exige en la 
actualidad, como: creativo, diferente, novedoso y principalmente educativo y cultural. 

Su estructura c01tjuga elementos cambialitcs, ya que no se encierra en un esquema 
detenninado, puesto· que cubre tina ·amplia gama de temas a tratar en cuanto a los 
problemas que afectan a la sociedad: pobreza, empleo, contaminación, salud y bienestar. 
En el ámbito literario; han desfilado ¡mr este programa: Frank Kafka, Jorge Luis Borgcs, 
Mi¡,'llel de Cervantes. Saavedra, Ocíavio.Pai, Juan José Arreola, Edgar Allan Poe, Cesare 
Pavesse, y ótros más:': ;: ' >' • · . . . 

Juan López' Moctezinna; conductor, director y locutor de este programa, es· un 
hombre de amplia experieí1cia en ,los medios de comunicación electrónicos. 

Juan López Moctéimiiá, ' personaje polifacético; ha desempeñado , un papel 
importante .en ··.los ··n1eciiós ·de.·· difusi6n. Ha• demostrado ser,' ·en• su largo. andar,·un 
periodista, cineasta, locutór, comunicádor, actor, pintor, investigádor, crítico y productor 
de radio y ÍeJevisióú·; estos antecedentes lo califican como una persóna ·c1e '1iutrida ' 
experiencia. · · . . .· .. '.. ... · : 

Su labor de· comunicador ha sido siempre en beneficio de la sociedad y para la 
sociedad. Ha procurado informar sobre los acontecimientos relevantes e impmtantes para 
el país, procura el bienestar y la intcb'J'ación social. 

Como productor, director y locutor de radio, .tiene como objetivos enseñar, orientar 
y analizar, desde la perspecliva de la comunicación, a la sociedad. 

Juan López Moctezuma conoce las necesidades del público, y sabe de la necesidad 
de programas radiofónicos con estructura innovadora para que se adecúen mejor al 
proceso evolutivo, por eso, el programa que dirige se caracteriza por la originalidad. Es 
cambiante ya que conjuga los elementos que la componen, de una manera divertida, 
sencilla, amena y elaborada con imaginación, requisito importante en la elaboración. del 
programa. 

Se tratan, en su mayoria, tema controvertidos. No es una radio sencilla sino dificil en 
contenido y manejo técnico, sesiones jazzísticas que recibe el nombre de Jam Scssion y 
en el que se tratan de descubrir verdades estéticas y temas polémicos. Mezcla la ma¡,.ja 
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con la política, la siquiatría con la literatura y los acontecimientos actuales desde un punto 
de vista muy polémico. · · -

En cuanto al beneficio que ofrece a la población, se puede decir que es mucho ya 
que procura la difusión de la gran literatura. Esto pemtlte al escucha utilizar al programa -
como guía en el conocimiento de las grandes obras literarias, que es indispensable· leer: · 

Las grandes posibilidades de la radio han propiciado -que quienes lá • 1Jtilizan; 
desplieguen sus fantasías en midtiples sentidos, tal es el caso de. "La lla've deltieÍ11po;• 1a 
clave del tiempo, la 11ave del tiempo, el m•e del tiempo", que condiciona'ai rcéépfor á no' 
perder detalle de lo que acontece en el programa. Ya que por las'caraéterísticas y. lo 
entretenido del programa, el radioescucha no pierde el interés. _• -•. - ,. - .,/- _ ., 

La radio es el medio de comunícación más creativo, imaginaiivo'.'.y creíble; que 
pennite una comunicación instantánea y personal a cualquier hora Y: en cüak¡uier lugar:· 

Y Juaii López Moctezuma explota estos elementos plu-a :éréar yfreflejar.i en. su 
pro¡,'íama sus intenciones, mensajes y objetivos. Si se tuvieran_ recÚrsos cconÓiíiiccis 
necesarios para los requerimientos más inmediatos, Ja producción~eii~deJiiayor caHdad. _

El programa de Juan López Moctezuma, más que unapropiiesta'/es ;Ínestiio distiiíto 
de observar la sociedad y sú problemática, y ello se refleja e1i'esta-producció1I:. - : -.•• 

De esta manera el programa muestra lo cvideí1té: _que la cultura': no'. es 'áburrida. ni 
solemne como muchas veces se presenta. _. :' _.,_. ,·:, .:.~ ·-.;,,.: : . :. :- · 

La radio juega un papel 'vitál en el desarrollo cultural;deLpaís; diftíndenuestra~ 
raíces, folclor, cidturá; música; todo aqtielio que nos da orgullo él~. ser meXi~ai1os. Por su 
ainplio espectro dé cori~unicaciones abarca todos los cámpos illformativos, -cultúrales, 
deportivos y diasta los más triviales, siempre :. buscando dar u los radio-escuchás un 
mensaje de optimismo, de creatividad y esparcimiento:·' · 

En el trailscilrrir por el tiempo, hí'imaginación del productor radiofónico y la del 
radio-escucha son la llave para· pasar.de uria época a otra y la complicidad de ainbos la 
clave para hacer que el fenómerio ·radiofónico -sea verosímil, que sea, como dicen 
Amhcim y Cilriel, la récr'eaciÓn, a través de recursos acústicos, de lflla realidad penetrada 
por la fantasía, pero también por la inteligencia, por la conciencia. 

Una radio así no puede existir sin una realización técnica en donde la creatividad sea 
elemento. central, donde los diversos elementos del lenguaje radiofónico -música, voz; 
silencios, efectos, etc.- sean capaces de producir atmósferas dramáticas,.-festivas, e 

terroríficas, nostálgicas·o de reflexión. Es decir, una realización radiofónica qile en efecto 
sea un velúculo -una 11uve si vale la metáfora- para trasladar al radio-escucha a mundos' ó -
situaciones que se encuentrai1 en sitios diferentes al tiempo o al espacio en que le: tocó 
existir, o para ubicarlo en perspectivas diferentes a aquellas desde la cual éstá 
acostumbrado a observar la realidad que Jo circunda. · · 

Quizás el -enípleo de lfl1 mejor lenguaje radiofónico que recupera estos elementos, 
pero que tainbién es novedoso y busca siempre la experimentación, sea la mayor -virtud de 
la llave del tiempo. Elemento clave para Ja difusión de la cultura en fonna muy c'rcativa, 
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original y sencilla, parecido al vuelo de un ave, con dedicación, fuerza e impulso por los 
profundos valores culturales de nuestro país. . . . 

Así como los espejos de un caleidoscopio, n.cccsarios. entre ellos para producir una 
imagen, así el presente programa: constitúído. por elementos cambiantes, adecuados a w1 

liempo en constante evolución, que constiluyérÍ una especie de Jam Session, y dan por 
resultado Wl programa original, atrevid~, aÚdaz y ITIUY Úealivo, que 110 es otra cosa que el 
producto mismo de la sociedad y de su creador, Juan López Moctezuma . 

• 
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FUENTES FONOGRAFICAS 

"La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el uve del tiempo" 

Programa #102 

Dirección 
Producción 
Narración 

Programa # 163 

Dirección 
Producción 
Narración 

Programa # 180 

Dirección 
Producción 
Narración 

"Confobulario" .. de .luan José Arrcola 
fecha dé gnlbi1ción: 14' de enero J 993 
Fecha de trans1ilisió11: I 6 de enero I 993 
Duraci(Jn: 28'..12" 
Estudio: 3 

Juan LÓpez Moctezurna 

"Media docena de sábanas" de Emilio Carballido 
Fecha de grabación: 22 de abril 199~ 
Fecha de transmisión: 23 de abril 1993 
Duración: 28' 53" 
Estudio: J 

.luan Lópcz. Moclci:uma 

"Fragmcn1os de fiestas Ue agosto" d~ Cesare Pavessc 
Fecha de ¡,'l·almción: 1 1 de junio 1994 
Fecha de ¡,'l·abación: 12 de junio 1994 
Duración 30' 03" 
E~111dio: 3 

Juan López Moctezunrn 
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Programa ii 134 

Dirección 
Producción 
Narración 

Programa #321 

Dirección 
Producción 
Narración 

Programa# 215 

Dirección: 
Producción 
Nam1ción 

"El corazón dela1or de Edgar Allan Poc 
Fecha de grabación: 21 de agosto 1991 
Fer:ha dt! trunsm1s1ón· :n de agn~to 1CJlJ1 
Duración: 29' U I" 
Estudio: 3 

Juan Lópcz Moctezuma 

"Hay que salvar el planeta" 
Fecha de b'Tabacióu: 22 de nmrzo 1993 

-Fecha de transmisión: 24 de mar.m 1993 
Duración: 30' 
Estudio: 3 

Juan Lópcz Moctezuma 

"Chemovill, 5 años después" 
Fecha de gÍ:abaéión~ 15 ele sépticmbrc de l<l93 
Fecha ele trnnsn1isión: 17 de septiembre de 1993 
Duriiéión: 28'47'.' 
Estudio: 3 

JuanLópczMoctezíu~ia 
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FUENTES HEMEROGRAFICAS 

Periódico Rcfoniia 
2 noviembre 1994 
Sección Cultura 
J'¡íg. J 1-D 

Periódico La Joniada 
19 noviembre 1991 
Seccióu l'ais 
Pág. 18 

Periódico El Nacional 
19 agosto 1991 · 
Sección Espectáculos 
Pílgs. 8 y 17 

Periódico La .lomada 
5 agosto 1991 
Sección Cultura 
Pág. 34 

Periódico El Nacional · 
24 agosto 1991 
Sccci<in Espectáculos 
Púg. 20 

Periódico Reforma 
12 scpl icmhrc 1994 
Sección Cuhuru 
Pág. 15-D 

Una charla con Juan López Moctezuma 
"Es el vapiro del jazz y lambicn del terror" 

Por: Juan Carlos Garda 

Anuncio 
" El tataranieto del Ahuizote" 

Conversación con Juan López Moctezurna 
" Ideas y venicl<1s de la radio cultural en iVléx1co" 

Por: Verónica Pina Jarilló 

"La radio, ideal parli dar rncnsajcs sin ccll1apisas": 
.luan Lópcz fl;loctczuma: 

Por: Ana Ma;ia Gonzúlcz · .. 

"Juan López Mocte;rnína, una pasión llamada jazz" 

Por: Javier Quirm1c 

Hoy se prcscnt<i "Jazz Vampiro" en El Hijo del 
Cuervo. Es un aquelarre de inmgrnación. 

Por: María Luisa Lópcz 



Periódico El Nacional 
Dominicnl 

Revista Tiempo Libre 
Publicación semanal 
Del 22 al 2s'se'ptiembre 1994 
11 750 
Pág.23 

Periódico El Universal 
2 febrero 1991 
Sección Espectáculos 
Pág.4 

"La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del 
tiempo, el ª':'e del tiempo". 

Por: Fémando Mejía 13. 

,. .- <• \ - " 

" La llave del tiempo, la dave del tienÍpo, la nave del 
tíenipo, ·el avé del tiempo" .... 

· Smi6n cl~Es~c[uicul~~ • 

' . . - ' , 

"l:ite1·;!1t;r~ i'.inivcrsai en La Nave del Tiempo" 

Po.r Ana Maria Longi 

i5 



ANEXOS 



Población estimada en el Area de Influencia 
de las señales de Radio 
originadas en el D.F. 

/_ 18,373,520 

/_Habitanles por Hogar 5.5. 

/-~·Número de Hogares con Radio en el 
,. Distrito Federal 

2,587,719 

A~uciaciim tlc Radiodifu~orcs del Di!itrilo Fcllcral. l.n.Iu.l:mili:iúlLE!il~{, Car¡1cta lnformath·;i. M6.ico. 
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POBLACION POR SEXO: 

EDADES 

/Mujeres 51% 

,_Hombres 49% 
/ 

25. 39 
18% 

A~uci;1ciU11 de H:itliudifu!lnrc.s del IJi~lrilo h1kr:1l. lnlur.m.Jt:ilin.1':.swd.b.Jita..l.!J .. !U. Caq1c1;1 111form111h;1. i1JCii;:u, 
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FALLA DE ORIGEN 



FALLA DE ORlGEN 

CLASES SOCIOECONOMICAS 

C C22% 

O E63% 

ESTADO CIVIL 

/Cesados 56% 

,r-Solleros 39% 
/ /-·Viudos/Divorciados 5% 

A~odaclún 1lc R;uJio<liíusorcs tkl Distrito fl'l1cral. lnformatilin..EilaWslkaJlli. Carpeta JnfnrmatiH1, MCi.icn. 
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RADIO 

INCIDENCIA 

FRECUENCIA 

Penelra1,;lón 

/-~:~as~~~~o 
91°/o 

FALLA DE ORIGEN 

Hogar('-;:; 

/
-con Radio 

99% 

.Acoslumbra oir La Radia regularmente 94% 

Escucha a diario La Radio 77% 

LUGARES DONDE SE ESCUCHA 

- Hogar 87 % 

ESTA TESIS 
SALIR llE LA 

Hn nrnr 
B\BllüH:CA 
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