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INTRODUCCION 

La apertura a nuevas tecnologías ha propiciado una mayor competencia en el 

mercado de los medios de comunicación. sin excepción alguna. también la radio ha 

tenido que reconsiderar 5u5 formatos y contenidos. al crear estrategias y modelos 

novedoso5 de acuerdo a las necesidades. gustos y preferencias de la audiencia, 

como son los métodos de evaluación que utiliza el Instituto Mexicano de la Radio 

(JMER) para apDyar la calidad de 5us producciones radiofónicas. 

Hoy por hoy, la radio, cuya característica principal. es el de tener mayor cobertura 

que la de cualquier otro medio, ha permitido al hombre expresar sus sentimien-"t.os y 

emociones que lo ubican en un contexto hist6rico-sociaf. Así en el primer capítulo 

se describirán los cambios que ha experimentado la Radio desde su creacl6n. su 

influencia social y ta importancia que como medio de comunicación masiva ha 

tenido en México. Asimismo. se enunciarán los métodos de análisis e investigación 

en radio. como el monitoreo y los índices de medición de audiencia. base principal 

para la toma de decisiones en el cambio total o parcial ·de las emisiones 

radlof6nlcas. 

Por otra parte. en el segundo capítulo se analizará brevemente el cuadrante 

radiofónico de la Cd. de México. las emisoras que lo componen. incluyendo al 

Instituto Mexicano de la Radio. el cual cuenta con 19 radiodifusoras. distribuidas 

de la e.iguient.e manera. 4 en la banda de A.M .• 2 en F.M .• 1 de onda corta y 12 

emisoras al Interior del país. 

También se presentará un breve análie.ie. cronológico sobre la historia del IMER. sus 

políticas y lineamientos de acción. oPjetivos y funciones de lae. diferentes áreas 



que lo componen, en particular de la Dlreccl6n d" lnvestlgacl6n cuyas actividades 

permiten al Instituto mejorar la calidad de 5U5 programas musicalee y de 

contenido. 

Finalmente. en el tercer capítulo se 5eñalará que en materia de comunicación 

social. el Instituto Mexicano de la Radio. se encuentra regulado por un Reglamento 

Interior. cuyos fundamentos e5tablecen la aplicación de métodos de análisis y 

diagnóstico radiofónico. En este sentido. 5e ejemplifican casos concretos sobre las 

metodologÍa5 de lnvesti~F~clón utilizadas por la Dirección de Investigación del IMER. 

como et caso de los métodos de evaluación y análi5f5 y de la relación que guarda 

esta Dirección con otras áreas del Instituto. 

Por ello, los métodos de evaluación en Radio que e.e presentan en este estudio. 

parten de la premisa de que el lmstituto Mexicano de la Radio. como cualquier otro 

grupo radiof6nico necesita. para consolidar su posición en el mercado radiof6nico. 

el diseño de una estrategia integral que vincule orgánicamente las actlvldade5 que 

se realizan en materia de lnvestigacl6n. Desarrollo. Producci6n. Programaci6n y 

Difusi6n. al tiempo que contribuyan a la consolidación de una nueva Imagen. Por 

ello. se presentan como una propuesta de trabajo para otras radiodifusoras. 

En este sentido. el propósito de esta tesina es dar a conocer la propuesta del 

Instituto Mexicano de la Radio para mejorar la calidad de sus servicios 

radlof6nlcos, a través del dlseifo y apllcaci6n de metodologías de análisis y 

diagnóstico en radio. herramientas indhspensables para realizar los ajustes y las 

transformaciones que la Radio actual requiere para hacer frente a las nuevas 

realidades. que nos plantea el campo de los medios de comunicación masiva. 
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,, 
CAPITULO 1 

LA RADIO Y EL MONITOREO 



1.1 Semblanza de la Radio · 

Para poder comprender cualquier fen6meno social que ocurra. siempre es 

importante conocer cuáles han 5ido 5U5 orígenes. así como su desarrollo a lo largo 

de la historia: por esta raz6n considero necesario hablar de los antecedentes 

hist6ricos de la radio en nuestro paÍ5. 

Para concebir lo que actualmente: es Radiodifusi6n. hubo que transcurrir un periodo 

largo en el que las únicas herramientas eran el ingenio y la tecnología. Así los 

primeros medios de comunicación a distancia fueron el telégrafo invento de Samuel 

Mor5e en 1827 y más tarde el teléfono creado en 1876 por Graham Bell, son éstos 

inventos alámbrlco5 que antecedieron a la radiodifusi6n. cubriendo en su momento. 

la necesidad de la comunicación instantánea, pero se requería de un método que 

no funcionara a base de hilo5 para transmitir la voz humana. 

Así. la primera pereona que logr6 esto fue Gulliermo Marconi. pionero de la 

comunicaci6n global. quien mo5tr6 especial interé6 tanto en la ñsica como en su5 

aplicacione5 tratando de superar el invento de Henrich Hertz. que consistió en 

conseguir la comunicaci6n radiof6nica a través de la propagación de las onda5 

electromagnéticas producida5 artificialmente por él en 1888. 

En 1895 Marconl llegó a Inglaterra en donde solicitó la primera patente de 

telegrafía inalámbrica que le fue concedida en 1897. De5pués 5e dedicó a 

perfeccionar la emisión radial de la voz hasta que logr6 el ... Cristal Marconl". 

antecedente directo de la radio que hoy conocemos. 
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En 1907. Lee De Forest construyó y patentó el audl6n. aparato que hizo posil:>ie la 

transmhsi6n de una señal radlof6nica. permitiendo la amplificación de las señales 

dél:>iies de radio. Un año más tarde llev6 a cal:>o la tram;mis16n de música desde 

distintas ciudades del continente europed. 

Realmente la radio empezó a establecer5e como tal en 1912. pronto 5e extendió por 

todo el mundo y tuvo que transcurrir mucho tiempo para que se le diera 

Importancia como medio de comunicación hablada. pues durante los primeros aflos 

de su existencia. sólo se utilizó para dar información urgente. Durante casi 15 años 

fue patrimonio de un pequeño grupo de aflclonados que podían poseer aparatos de 

fabricación casera. Así. la radiodifusión se esparció de manera simultánea en la5 

diferentes latitudes del mundo. entre 1920 y 1924. 

Las primeras manifestaciones radiofónicas en México surgieron entre 1900 y 1915; 

al finalizar el movimiento armado de 1910. se consoHdaron en nuestro pafs fuertes 

grupos económicos que darian el primer impulso a la radiodifusión. En el año de 

1921. el Ingeniero Constantino de Tárnava Jr .• instaló en Monterrey una estación 

exrerimentaf, la Cual inició 5US operaciones en el mes de octubre del mismo año, 

transmitiendo de 8:30 p.m. hasta la media noche. pero fue hasta 1923 cuando el 

Ingeniero ol:7tuvo la autorización oficial para sus transmisiones2
• 

1 04La función social de la radio'". El Universo de la radio. volwnen t. Núm. 1, Ed. Asociación de Radiodifilsorcs del 

Distrito Federal ASRDF. M~xico, 1996. pp. 8·9. 

:: FcmAndcz Christlicb, F4tima. LoJ medios de difttsi6n nrasilla en México, Ed. Juan Pablos Editor, Mdxico 1986, p. 
88. . 
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Entre lo6 antecedentes de la radiofonía como tal. se menciona 1902 cuando 

Porfirio Dfaz anunció en el Congreso lae primeras pruebas de telegraña sin hilos en 

Veracruz.. Durante los siguientes 5 afios la Dlrecci6n General de Telégrafos 

Nacionales (DGTN) lnsta16 transmisores al interior de la República, y en 1913 

inaugur6 la estacl6n el -cerro del Chapulín". Para 1911 le pertenecían a la Red de 

Radio Nacional nueve estaciones que comunicaban hacia otro continente. 

Poco de5pués el gobierno de la República trató de establecer un sistema 

radiofónico en el país. y el 25 de enero de 1922 a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas. se exhort6 a la ciudadanía a in5talar su propia 

estación y enviar sus mensajes. 

De esa manera y de acuerdo al Artículo 27 conei:.ituclonal. el gobierno otorgó en 

concesi6n laa primeras frecuencias en el Diatrlto Federal a particulares nacionales 

y apoy6 la lmportaci6n de radloreceptores. 

En es" mismo arfo, se form6 .,,¡ Club C"'ntral de Radiotelefonfa y apar.,,cl.,,ron las 

primeras estaclone5 autorizadas por el General Alvaro Obreg6n. entre las que ee. 

Importante seflalar: 

- La CYL, "E/ Un/ve,-,,;a/ - l/us-r;rado - La casa del Radio", de Raúl Azcárraga que en 

sociedad con el periódico El Universal y con equipo de la compañía norteamericana 

Western Electrlc. fundaron la primera radiodifusora comercial mexicana. 

-La estación fundada y dirigida por el escritor mexicano Martín Luis Guzmán. 
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- La JH, d"' Jo5é de Herrán, qu"' má6 tarde fu"' l.a CYB, de la cigarrera "El buen 

tono-. primera radioemisora comercial de México y que hoy en día es conocida como 

1.a XEB3
• 

El gobierno mexicano realiz6 fugaces esfuerzos por participar en la radio del país. 

fue ae;Í como en 1924 se fundó la emisora oficial de la Secretaría de "'Educaci6n 

Pública, CZE, que tuvo por titular al mae5tro Jo5é Vasconcelos, misma que dej6 de 

transmitir después de dos años de haPeree inaugurado. Volvi6 a funcionar hasta 

1954 y hoy lleva las siglas XEEP- Radio Educ.acl6n. 

En tanto la Secretaría de Industria. Comercio y Trabajo, instaló en 1929 otra 

emisora estatal dirigida al campo y a la ciudad de México. En ese mismo año se 

realiz6 la conferencia Internacional de Telecomunicaciones que tuvo como sede, la 

ciudad de Washington, D.C., en l.a que se le otorg6 .a México los Indicativos XE y XF . 

Fue entonces cuandó aparecieron las primeras estaciones comerciales. alguna5 de 

las más reconocidas del.a época fu"'ron: XEG. XEO, XETA y 1.a primer.a XEX que fuera 

propiedad del peri6dico Excél5ior. 

Alguna5 má5 que pueden enumerarse son: XEN. Radio Mundial. de la Cervecería 

Modelo, la XEFZ -Pro Industria Nacional, XEL, XEP "Radio Anáhuac", XEYZ, XELC, 

XEAL (de los teléfonos Erlcsson), XEJP y XELZ en l.a capital, son r.adiodifusor.as que 

nacieron en la década de lo5 30. algunas de ellas aún existen: en provincia lae 

estaciones que más sonaPan eran XET en Monterrey. XE5 en Tamplco. XEU en 

J Jbiclem. p. 88. 

11 



Ciudad Juárez y XEV de Veracruz. Para entonce5 operaban en el pafo 11 

radlodifusoras. 7 en la capit.al y 4 en provlncia4
• 

En la década de los 30 fue cuando las radlodifue.oras en el paíe ya tenían un 

carácter industrial, su expansión fue notoria, cabe de5tacar que al término de los 

movimientos socio-políticoe. y de la conformación y fortalecimiento del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR). llevaron al presidente Paecual Ortíz Rubio a crear la 

estación XEFO, .. Radio Nacional de México", como un sistema de comunicación con 

el pueblo, es decir, teniendo como principal finalidad, expander su ideología hacia 

todo el país aprovechando tanto las ventajas como 105 alcance& de e5te medio. 

Emisora que con la llegada de la televisión fue entregada en 1946 a Francisco 

Aguirre, radlodifusor privado. 

También la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1935. empezó a operar la 

emisora de onda corta XECR. pero debido al poco presupuesto que se le deatinó. 

dej6 de funcionar doe añoe deepué,;. 

A flne5 de lo6 30 aparecl6 Radio UNAM. Luego, durante la década de lo,; 40 la 

radio unlveraitaria comenz6 a expanderse a Veracruz. Yucatán. Aguascallente5. 

Jali,;co, Guanajuato, Michoac;án, Sonora, Querétaro, Durango·y Baja California. 

Inicialmente los industriales de la radiodlfusi6n formaron la Asociación Mexicana 

de E5tacione6 Radiodlodifu5ora5 y el 15 de diciembre de 1941 ,;e fund6 la Cámara 

Nacional de la lndu5tria de la Radio (CNIRT). que po5teriormente 5ería también de 

" Mcjla Prieto. Jorge. His1oria de la radio y la 1c/c-visión en J.,fb:ico. Ed. Octavio Colmcnru"cs. México, 1972. p.32. 

12 



televisi6n. Fue la primera organizaci6n que reuni6 a todas las concesione5 del 

ramo. entre las que se menciona el Sindicato de trabajadores de la industria de la 

radio y la televisi6n (STIRT). constituido en 1947, también al Sindicato Industrial 

de Trabajadores y Artistas de la Televis6n (SITAT), conformado en 19555
• 

Deepué5 de que Emilio Azcárraga inaugur6 la XEW en 1930. se dedic6 a fundar 

diver5ae emisoras en el interior de la República Mexicana y fue en 1942 que 5urgi6 

Radio Mil. estación que se encargaría de competir con las estaciones de este 

empresario. más tarde Radio Continental. En 1953. con ... Radio .Joya" se iniciaron 

las transmisiones por la banda de Frecuencia Modulada que operó sin anuncios 

durante casi dos décadas. respecto a esto. fue durante la presidencia de Or-tíz 

Rubio que 5e apruel:1an loe anuncio5 comerciales por radio. A fines de 1934. México 

contaba con 54 estaciones comerciales y cinco oficiales6
• 

A partir de 1945 la fundaci6n de estaciones de radio por parte de las cadenas 

XEW-NBC y XEQ-CBS. se vio frenada por la posibilidad de instalar estoaciones de 

televisi6n. Lae emisora5 que aparecieron posteriormente fueron en su mayoría de 

empresarios nacionales?. 

El estado reconoce que le corresponde regular el cumplimiento de las finalidades de 

la cultura y el entretenimiento de los medios de comunicaci6n y para lo que el 8 de 

enero de 1960. emitió la Ley Federal de Radio y Televiei6n en México. que regularía y 

' Fernández Christlieb, Fó\tima, Op. cit., pp. 99, 185 y 186. 
6 Mejla Prieto, Jorge, Op. cit., pp. 70-78. 
' Femó\ndez Christlieb, Fátima, Op. cit., p. 96. 
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normaría lae funcionee de los medios a través del régimen de concesiones y 

permisos. 

Durante las Olimpiadas de 1968 en México. el presidente Gustavo Díaz Ordaz creó 

.. Radio México"". emisora de onda corta que con el V infOrme de gobierno comenzó 

sus transmisiones. De e5ta manera 5e inició la participación del E5tado en la 

radiodifusión y nació entonces. la Subsecretaría de Radiodifusión. 

En 1976 cuando gobernaba L6pez Portillo, se cre6 la Dlreccl6n General de Radio, 

T.,1.,v"1si6n y Clnematograffa, que sustituy6 a la comlsi6n d" radlodlfusl6n, la 

subsecretaría de: radiodifusión y a la Dirección de información de la Secretaría de 

Gobernación con la finalidad de agrupar por sectores las entidades de la 

administración pública paraestatal. Tres años más tarde se de5prendió de e5a 

dlreccl6n. el grupo RTC- Radio que administraba 3 e5taciones. la5 cuales fueron 

compradas al grupo Radio Fórmula. 

Actualmente. se cuenta con una extensa gama de perfiles de programación. el 

cuadrante metropolitano está compuesto por 58 emisorasª. que transmiten 

programas hablados. musicale5, o la combinación de los dos. por lo que la 

competencia entre ellas incita a todos a esforzarse por producir programas. que 

aunque en algunos casos no sean de la mejor calidad. 5ean escuchados por una 

cantidad considerable de persona5. lo cual hará que la emisora genere un ratlng y. 

venda sus espacio5 publicitarios. 

• Zircs, Margarita. •• ... y siempre lo prcndfa'". El Universo de la radio, volumen 1. Núm. 1, Ed. Asociación de 

Radiodifusorcs del Distrito Federal ASRDF, M~xico. 1996. pp. 4647. 
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Hoy. a 76 años del nacimiento de la radio, ésta es una lnstltuci6n en la vida social 

y política del paíe.. Las emisoras se han modificado notablemente. tanto en el 

aspecto técnico como en lo que se refiere a los contenido5 de eus programaclonee.. 

En la radio. como en cualquier otro sector Industrial. los cambios obedecen 

principalmente a la competencia y a la bú5queda de mayores ganancia5 

comerclale5. 

1.2 La radio como medio de comunicación 

Los medios de comunicaci6n masiva como parte de un sistema 5oclal. envían 

m<:n&ajes con <:I fin de difundir y r,,,forzar la ideología de det<:rmlnados grupos. ee 

decir transmiten un .. conjunto de ldeas •• concepto6. mitos. etc., que ordenador:; 

sletemáticamente. repreeentan una cierta lnterpretac16n d<: la realidad hist6rica

social". 9 

A los medioe. de comunlcaci6n masiva se les califica así porque 5U6 mensajes 5on 

captado5 por un elevado número de ln&tividuo&. que encuen't.ran ahí una forma de 

ser y de existir como parte integrante d.e una comunidad con los mismos intere5es. 

aef loe medloe Influyen en los hábitos de coneumo de sue receptores. 

Entiéndase por comunicación en esta lnve5tlgación, hacer surgir en el receptor una 

idea lo más parecida a la del emisor. quien bu5ca impactar al otro para que 

reaccione d.e una manera determinada. 

9 De Anda y Ramo~ Francisco. Apoyo didáctico para radiodifusión. Universidad Anahuac, Mc!:xico. 199S,p. S6 
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Podría aPfadfr que Ja radio cuenta con lae. 7 característfcas que Dennls McQuafl1º 
dfce que deben tener todos loe. medioe. para e.er masivoe. y son: 

• Una organJzacJ6n formal compleja (recursos humanos y técnicos que 

conforman una emisora) 

• Dirigida a públicos amplios. (facilidad de acceso a un aparato 

radiofónico). 

• Tener contenidos divere.os en la programación. porque van dirigidoa a 

distintos púl>llcos, deP.ldo a la variedad de perfiles en las emisoras. 

• Públicos heterogéneos (sexo. edad. gustos. nivel socio-econ6mico. etc) 

• Alcance simultáneo. es decir que se puede escuchar al mismo tiempo en 

lugares distintos. 

• La relacl6n entre el públlco y el emisor es impere.anal. La pel"'5ona que 

transmite el mene.aje no ve Ja reacción de quien lo recibe. 

• El público es un conjunto de Individuos unidos por un Interés común 

(programas). sin necesidad de conocerse entre ellos. 

Hfstóric~mente se piensa que los antepasadoe. se valían de sonido5 guturalee.. y de 

gesticulac::lones para manifestar su5 llamamientos o rechazos. Paralelo a la 

evolución social propiciada en gran medida por este .. lenguaje orar. el hombre se vio 

en la necesidad de transcribir y recibir información par otros med'ios11
• 

10 Me Quail. Dennis. Sociología r:I~ los medios masivos r:le comunicación. Ed. Paidos, Buenos Aires. 1976, pp. 88-90 
11 Mcjfa Prieto, Jorge. Op. cit., p. 5. 
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Por lo tanto considero que el primer medio masivo para comunicarse fue la 

escritura y a través de la imprenta llegó a comunidade5 que se encontraban a 

di5tancia. Más tarde apareció la fotograña. el fonógrafo. el cine mudo: hoy en día 

debido a la evolución de la que habla Mejía Prieto. la sociedad en el mundo cuenta 

con diver505 medios para comunicarse con las masas. tales como la radio. el cine 

hablado. a colore5: la televisión. la prensa. entre otros. La información es manejada 

y almacenada actualmente bajo muchas modalidades técnicas. como cintas 

magnéticas. 105 discos compactos. los sistemas de computo y el video. 

Ea la radio, -como Cristlna Romo afirma-, el medio que llega por 5U faa'lldad de acce50 y alcance, a 

más lugares q'-"' cuaiquie:r otro. De acuerdo con los ter:Sricos. la comunicación =tá confurmada ¡xr. 

emioor-, có.::Ugo, """15aje. medios, """""""y r=pt;or-. Su proc;eeo es un ~ dinámico de las 

relaciones humanas p:>rque d m<:n5aje que enlaza al emi5or con d r=eptor crea una rclaci6ri entre 

amlio5 y gener-a conductas q..ie van desde la d.x00illcaci6n del m<:n5aje por parte del segundo. 

como la corrte6taci6n del mismo hacia d emisor en busca de rM:>ndeardkoho dcio. 

El emisor elabora el mensaje que pretende convertirse en un fnfluenclador a través 

de la propo5lci6n de modo5 de vida y conductas a seguir mediante un c6dlgo 

conocido. añn entre ambos. para que exista entendimiento por medio de las 

mismas reglas. símbolos y signos que utilizará en conjunto para elaborar un 

mensaje, éste comunicará algo al receptor que ea quien lo recibirá y lo descifrará 

para poe.teriormente analizarlo e interpretarlo según su realidad y sus 

necesidades. Esto proceso se lleva a cabo en diversos medios. entre ellos la radio. 

Ea do'.;ir, la radio ea d medio de comunicaci6n con ~ col>ertura y ~ en d "t<:n1t;orio 

nacional ¡x>r"5U raa1idad de acce50 en amplio5 ~de la sociedad. 
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E6 importante 5eñalar. que la radio es también un medio publicitario que crea 

necesidades y e.eñala la manera de satisfacerlas. Forma parte del sistema 

econ6mico debido a que induce al consumo de producto5 a la sociedad. Como 

sistema lntegrativo. se interesa por las relacione5 que se dan entre los individuos 

o los grupos de lndlvlduo512
• 

Podrfa decirse que más que un fen6meno de comunlcaci6n. la radio es "'"un fenómeno 

social fuertemente modelado por una muy particular forma de concebir las 

relaciones en nuestra sociedad para. de ésta forma. poder manipular el quehacer 

cotidiano de los individuos"1
:!>. 

Es decir. a través de la radio se imponen modas y hábitos entre los radioescuchas. 

pero de Igual manera. la industria de la radlodlfu516n tlen" que Ir adaptándos" a la 

época en que vlvimoe.. al cambio social. para que siempre ofrezca a su 

radloauditorio lo que se quiere escuchar. 

Los medios de comunicación Influyen. pero no determinan completamente la 

conducta del perceptor: sin embargo juegan un papel importante dentro de la 

formaci6n 5oclal mexicana. ..sus mensajes alcanzan distintos niveles: pueden 

motivar el razonamiento y tocar la5 emociones .. 14
• • Transmiten cultura. 

entendiéndose por cultura como la con~ibe Víctor Flore5 Olea: la cultura es la 

formación del hombre en su mundo y el producto de los hombres. es decir. la forma 

12 Hern4ndez Aguilar. Gabriel, Dt! la Radio al discurso radiofónico. Un acercamiento semiótico. Ed. Plaz.a y Valdés 
cditor-cs. México. 1988. p.29. 
ll lbidem., p. 18. 
1" Montafto Maninez, Alejandro. "'ll\.1ER: Alternativa radiofónica''. Intermedios, número 2, Ed. RTC. junio 1992, 
pp. 70-71. 
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cómo un pueblo or.ganiza al mundo que lo rodea. y los medios. son ya parte 

5U5tancial de é5ta. no poderno5 pre5cindir de ellos porque ya son parte de la vida 

rni5rna y 5U modernidad que fomenta la influencia de la5 culturas. tienen la 

capacidad de permear de ideas. e5tilos. im.ágene5. 5onido5. etc .• y exportarlos 

hacia otro5 mundo5. 

Al principio la radio tenía como fin primordial. aumentar las venta5 de lo5 apara~5 

radioreceptores: con el pa5o del tiempo. lo5 programae. de radio fueron 

modernizándo5e y perfecclonándo5e al igual que las instalaciones donde se 

llevaban a cabo las tran5misfones. fue entonce5 cuando la5 e5taciones 

radiofónicas comenzaron a vender espacios publicitarios a los anunciantes para 

cubrir ga5to5. 

Así la gente empezó a adquirir lo5 radio-receptore5 para 5U hogar. abriendo nuevos 

caminos a los gusto5 del público a escala masiva. capt6 el interés y la imaginacl6n 

de millones de persona5, y alcanz6 virtualmente a todos los 5ectore5 de la 

poblaci6n. Estar pegado a la radio .ora una moda, y en algunos lugares significaba 

además el pasatiempo favorito ... hizo populares numerosas expresione5. 5ugirl6 

nueva5 formaG de comer. vestir. pensar."15 que nacían muchas veces. desde los 

puntos más lejanos del globo terráqueo. 

Después que finalizó la Segunda Guerra Mundial lleg6 al mundo un nuevo Invento 

que amenazaba la popularidad de la radio. la televisión. que rápidamente se 

"Asociación de Radiodifusorcs del Distrito Federal. A.C .• Op cit. p.12 
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c<?nvlrti6 en la pensací6n del momento. hubo quienes prono5tlcsron el fin de Ja radio 

y Is aent:e empez6 a aP.andonar 5us radiorecepeores. dirigiendo toda su .a-cencí6n 

hacia la novedad. 

Sin embargo. por el bajo coe-i:o de lae producclonee y opcraci6n r;;Jdlof6nica. por lo 

scce5il11e de su señal y capacidad de col?ertura. la radio se viealumbr6 para se:r un 

medio a explotar y se tuvo que buscar nuevas alt:.ernativae para volver a colocare.e 

en un luqar tras.cendenu den-ero de la comunicación e.ocia l. 

Lo6 productores de radio reaccionaron rápidamente al reestructurar los 

pro'3ramas,. es decir ofrecer diversidad en los perfileea de programación de acuerdo 

a lo que el público quería eecuchar, y eacándole provecho a lae vent>ajae> d" 1,. radio: 

Se puso ate:nci6n a las demandas que la t:elevi5f6n no podía 5atf5facer, ofreció la 

poelbilldad de la lnformacl6n lnet>snt>án"ª• música a lo largo del dí,. y loe; programas 

de aervlcio.. Hasta que el aparat:e de radio 5e volvl6 un artículo de primera 

neceeldad. 

Un medio de comunicación a die:t.ancia aenera diversae in'terpret.acíone-s de los 

meneaje!S que emite. no produce una c:omunicación int::erpersonal. pues el 5ector 

conformado por los receptcree; es muy ~nso. y . por eea raz6n. · la 

ret:roallment>acl6n que el emisor recibe es la fundam,,nt>al para eaber cuánta fl""~ 

"'clbe el mensaje y de qu6 man"r"' lo recibe. 

En el proceso de comunicacl6n radiofónica. la programaci6n de contenido§ estará 

d~rmlnads por f;;Jct>ores como el grupo d" audiencia a que ,,;e dlrig" el mensaje. el 
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perfil de la emhsora y el alcance de su transmisión. A decir de Ramiro Garza. e6 

nece6ario conocer qué le gu5ta e5cuchar al público. para ofrecer una programación 

que sea aceptada por 6u auditorio. sus intere5es deben ser en conjunto del 

personal que labora dentro de la rad.iodifusora y e.e trabaje por un ml5mo objetivo. 

La radio en el Distrito Federal. como un medio e1ectr6nico de comunicación masiva. 

tiene que cumplir con ciertas disposiciones gubernamentalee.. los contenidos de la 

programaci6n tienen que ee.tar aceptado:. y aprobados por la Secretaría de 

Gobernaci6n y en algunos casos por la Secretarfa de Salud. ·Se deben apegar a las 

dlapoalclones ee.tablecldas por diversos organle.mos como la Secretaría de 

Comunicaciones y Trane.portes, la Cámara Nacional de la lndu61'ria de la Radio y la 

Televia16n, los sindicatos, la Asociaci6n de Radlodlfusores del Distrito Federal. La 

norma1'1vidad la establecen documenwe. como la Ley Federal de Radio y T elevisi6n y 

el Contraw Ley de la lndus1'ria de Radio y Televlsi6n. Cada empresa radiof6nlca 

1'1ene la libertad de establecer sus propias po1Í1'1Ca6, las cuales deberán determinar 

el funclonamienw de la(s) emlsora(s), el cual 6erá au1'6nomo e independiente, 

siempre y cuando no violen ta ley.16 

Como cualquier otra actividad humana. la comunicación radiofónica incide en la 

economía y puede ser de5arro11ada como negocio. Los grupos radiof6nico5 que 

operan las emisoras están constituido5 como empresas: su ol7jetlvo inmediato 

6erá reportar utilidades a 5us inversionistas. 

11'FernAndez Christllcb. Fátima. Op. cit .• p. 175 
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La competencia por el auditorio puede traduciree como la búequeda de re6paldo 

para un producto etéreo: la capacidad de convocatoria. a5Í la emi5ora con mayores 

alcances sol>re de:termlnado tipo de auditorio será el mejor control para la difusión 

de clertoe men6aje6. 

En araei de contar con el mayor número posible de oyentee.. la5 emleoras redefinen 

con cierta frecuencia su perfil y con él 5u contenido y eu público. experimentando a 

menudo giros de 180 gradoe en eu orientacl6n. 

1.3 El monitoreo 

Definir la palabra monitorear no resulta f?encillo. pues ni siquiera existe en los 

diccionarios de la lengua española. los cuales más bien hacen referencia al término 

-monitor". 

El que amone5ta o avisa 

• Detector !>lindado y ""8ctamente calil>rado que se utiliza en las 

tran5mlslonee como control de frecuencia. calidad y profundidad de la 

modulación. 

• Pantalla destinada a controla.r el l>uen desarrollo de las emisiones de 

televisión. 

• Aparato que describe la acción de escuchar la radio. captando. 

grabando y transcribiendo lae lnformacionee sobre un tema. 
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Eeta úl-cima dcfinlci6n e.e aproxima m.á5 al tema central de nue5tra lnvee.tlgaci6n. 

pue5 en radio monltorear repree.enta la poe.lbilidad de identificar c6mo recibe el 

auditorio la propue5ta radiof6nica al aire y de qué manera cubren 5u5 tiempoe. de 

tran6mi5i6n, permitiendo así evaluar ei 105 contenido6 re5petan el perfil de6crito en 

la.s ca~a.s programática,,; que se envfan al ln.stituto Mexicano de la Radio (IMER). 

El monitoreo en el IMER. se utiliza para lograr una mejor toma de decieione5 60bre 

lae. forma5 en que deberá evolucionar la programaci6n de la eml5ora: también 

permite conocer 5¡ lo5 principioe. fundamentale5 de las producclone5, de acuerdo 

con 6u género. ee.tán cumpliéndoe.e. 

La pere.ona que realiza e5ta actividad 6e le llama -monltorista'"' y tiene la tarea de 

escuchar. cetptar. grabar y tramscriblr lo que transmi~ de:terminada ee.taci6n de 

radio: el tral:>ajo del monltori.sta se materializa en Informe,,; re.spaldado.s por cinta,,; 

gral:>adas. E.s un requl.sito lndlspen.sal:>le que se al:>.stenga de emitir algón juicio de 

valor. ya que la Imparcialidad es lndi.spen.sal:>le para realizar su tral:>ajo con 

profe.slonalismo. 

El monitoreo -aparecl6 al mismo tiempo que la radio. aunque en principio con la 

Única lntenci6n de verificar lo transmitido: et objetivo no era analizar el contenido y 

e.u contexto, 5lno su horario. duraci6n y textos de las emi5ionee.. tal como se hace 

en la actualidad.'"' 

17Salinas. Juan Andres. Seguimiento de Noticias por Radio y Televisión. Monltoreo, (Tesina). FCPYS, UNAM 

Mtxico. 1992 p. 11 
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En nuestro país la Secretaría de Gobernación fue pionera en esta actividad al 

encargarse de verificar el uso del lenguaje y si el tiempo utilizado en cada emisión 

era el autorizado. Esta verificación se sustentaba en el decreto sobre el 

reglamento para la Instalación y funcionamiento de estaciones radiofónicas 

publicado el 31 de octubre de 1916 en el Diario Oficfal.18 

Hoy en día re5ulta interesante distinguir que mientras las in5titucione5 

gubernamentales utilizan el rnonitoreo para conocer la información transmitida en 

cada emisión. el sector privado intenta verificar la transmisión de anuncios 

pagados. 

De igual manera. la utilización de esta labor apoya a ciertos grupos radiofónicos 

para prepararse mejor ante la competenci8 e lgualarl8 o superarla al conocer el 

contenido de sus programae.. 

Pero debe reconocerse que esta labor sirve también para proponer la manera de 

tomar las decisiones más. adecuadas que permitan conocer si los principlo5 

fundamentales de cada producción se cumplen y bajo qué circunstancias. 

Cabe destacar que en el IMER se monitorea con la finalidad de conocer el impacto 

de las producciones y detectar si en alguna de ellas se daña su imagen, es decir si 

existen fallas técnicas o de locución o si (en el caso de ser en vivo los programas). 

exista audiencia y esto se verifica mediante el registro de llamadas tele-fónica5. 

11Cremoux. Raúl. La legislación mexicana en Radio y Televisión, UAM, Unidad Xochimilco, M6xico, J 970, pp.1.1 • 

12 
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Así pues. el monitoreo en radio e5 una actividad que hace posible recopilar la 

info~mación de contenidoe. de emi5iones. de tiempo empleado en las mismas. 

precisar o comparar el perfil que ello5 mi5mos describieron en 5U5 carta5 

programática5. conocer la forma en que funciona una emhsi6n e identificar 5u5 

guiones. tiempos. características técnicas y de operación. su continuidad y el 

contenido de cada programa que sale al aire. Sin duda alguna, el monitoréo permite 

conocer y evaluar las producciones radiofónica5 que existen en el momento. 

1.4 Métodos de investigación en radio. 

Cualquier estación deberá contar con una cantidad suficiente de audiencia. para 

que tenga razón de existir. no importa quién o cuánto. sino que sea comparable y 

competente con las otras estaciones del cuadrante; una estación que no tiene 

audiencia. podría ser una estación en crisis o en camino a ella. ya que la 

investigación radiofónica se basa principalmente en el porcentaje de gente que la 

escucha y sus gustos. 

Conocer la audiencia nos permite calificar los programas de cada e5tación. 

dependiendo del impacto que tenga en 105 radioescuchas. Se debe tomar en cuenta 

que existen estaciones con audiencia muy precisa. 5u público cautivo. en este caso 

la medición del ratJng es cualitativa. y otros con una audiencia popular. 
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cuantitativa que generan mucho ratlng: por lo que ee necesario realizar los dos 

tipos de investigación. ,9 

Desde el surgimiento de la radio. las necesidadee de mantenimiento y crecimiento 

de tas estaciones determinaron la apertura a ee.paCios comerciales para los 

clientee que deeeen ofrecer productos. bienes o eerviclos a los radioe5cucha5, por 

lo que es necesario competir con calidad y creatividad con e\ mercado del mismo 

medio para obtener la preferencia de los anunciantes. 

Respecto a \os espacioe. de comercializaci6n deben ser vendidos sube.tancialmente 

más bajos que en televie.ión, no exceder los límites permitid':'& en el Reglamento de 

Radio y Televisi6n ... El tiempo determinado a propaganda comercial, no deberá 

exceder de 40% del tiempo total de transmisión y los espacios para e5te fin deben 

ser vendidoe con tarifas más bajas que en televisión". 20 

Lo más significante para una e5tación es saber cual es su rating, es decir, conocer 

el porcentaje de audiencia de una emi5ora en relación al total de la población de la 

zona con5iderad.a por el estudio ... Audiencia ee; e\ porcentaje de personae que en un 

momento e;intoniza una eetación cualquiera"21 es el factor determinante para que 

una radiodifusora eobreviva, para un radiodifu5or e5 de vital importancia que su 

19 Arnujo Cuevas. Alma Catalina. !..os distintos perfiles de prog,.amación de todas las radiodifusoras del Distrito 

Federal y la gran \Wriedad de cambios que ltan surgido dt: 1984 a 199-1: ¿Que tan cerca esta Ja radio del Disrrio 

Federal de llegar a la superspecia/i:;;ación?, Universidad Anahuac. México 1996, PP- 26. 

20Reglamento de la Ley Federal de radio, televisión y de la Ley de Ja Industria Cinematográfica. Artiiculo 42. 
Fracción 11 

:u Garza. Ramiro. La radio actual. volumen 1. Ed. Edamcx. México 1992. p. 67 
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estación sea escuchada aunque sea por un pequeffo grupo de personas. a pesar de 

que éste no contribuya a la comercialización de la misma. 

En México existen dos empresas que se dedican a la obtención de los Índices de 

audiencia. A.C. Nielsen Company e INRA. (lnternational Research Assosiation). 

firmas que se dedican a realizar estudios de mercado que permiten conocer las 

características generales de la zona de cobertura de la e5tación. los hábitc•s de 

comportamiento de lo5 diferentes públicos y sus nivele5 de audiencia por horario5; 

eon en resumidas cuentas. quienes tienen conocimiento sobre los segmentos 

poblacionales más importantes. 

El IMER en coparticipación con la Asociación de Radiodifusores del D.F. y sus 

emisoras afiliadas ha contratado los e.ervicios de Nielsen para obtener información 

de audiencia. Se decidió por ésta empre5a ya que demostró que 5U metodología e 

Infraestructura para el levantamiento de información son más confiables. Realizan 

auditorias cada me5 en diferentee. momentos con tecnología de alto nivel, es decir. 

utilizan computadoras para evitar que el error humano modifique o altere las 

encuestas. cuidando que /o5 mecanl5mos de control no se disparen 

arbitrariamente y si llega a pasar. se analiza el porqué. 

Los. resultados mensuales que Niel5en entrega. cuentan con la información 

acumulada de 3 me5es. la del mee. corriente y los 2 meses anteriore5. 

La poblaci6n (que es también denominada universo). utlllzada para realizar la 

muestra es de 7 año5 de edad en adelante radicada en e:I Area Metropolitana del 
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D. F. (AMDF) que e5tá definida geográficamente como el Di5trlto Federal (16 

delegaciones de la Cd. de México y 21 municipios del Estado de México). 

La investigación en radio toma en cuenta. entre otros aspectos, /05 alcances de 

fa5 radiodifusoras, la int:.enci6n del men5aje que transn1ite; se debe considerar fa 

zona de cobertura de la estación. los hábitos y formas de vida y básicamente el 

gusto del público al que se llega o pretende llegar.22 Est.os dato5 son 

propDrcionados por encuestas realizadas por Nielsen. 

Con los resu/tado5, la emisora podrá ampliar su variedad de contenidos para no 

caer en la monotonía o en la generalidad, es decir se crearán características 

propias que la identifiquen dependiendo éstas de los objetivos cada empresa. 

Otros resultados más generales del población encuestada son: 

• Bituación económica. política y social. y cuales son las actividades 

productlvae. máa importantes de la población. 

• grado de estudio 

• política educativa y cultural del gobierno.n 

En otras palabras la investigación en radio e5 el procee.o mediante el cual se 

procura obtener información relevante y fidedigna. al elaborar análisis y mensaje5 

22 Sánchez Jcan, Jorge Luis. .. La importancia de Jos estudios de audiencias en radio'". El universo de la radio, 
volumen J, Núm. 2, de. Asociación de Rrufiodifusorcs del Distrito Federal AS RO F. Mc!:i.:ico, J 996, p. 26. 
21 lnfonne mensuaJ NIELSEN, diciembre, S/P México, 1996. 
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críticoe. Utiliza como herramientae.: metodologías. enfoques. así como otros 

recursos que permitan la obtención e interpretación de datos empleado5 para 

extender, verificar. corregir o aplicar el cotiocimiento 

Sirven también. los procedimiento5 cualitativos que son en función del perfil del 

auditorio, tipificando a Ja sociedad por grupos de edad. sexo. actividad. etc., y 

cuantitativos en relación al número de radioescuchas. tomando en cuenta los 

horarios de audiencia de cZtda grupo social; é5to para evaluar la5 caracterÍ5ticas 

de la oferta radiofónica, propia y ajena; para contribuir. en principio, a la planeaci~n 

estratégica de una emisora y en particular. en la toma de decisiones en cuestionee 

de programación y comercialización. 

Todae las emisoras de radio llevan a cabo un sondeo de la competencia, la 

contraposición les ayuda a la formulación de sus propias estrategias. 

Otro5 conceptos importantes en investigación son como define Francisco de Anda: 

1) La programación cruzada, una forma de conocer el gusto del auditorio. que 

consiste en producir un programa semejante o mejor al de la competencia y 

transmitirlo con minutos de diferencia del otro con la finalidad de perjudicarlo y 

quitarle su público. 

2) En tanto. la pr.ogramación por anulación, e5 cuando se crea un programa. ee. 

adelantarse a lae buenas ideas con el objeto de robar audiencia a la 

competencia. 
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3) Finalmente la programaci6n monopolizada se refiere a la creaci6n de un 

programa que además de diferente es único. La imaginaci6n. la creatividad, así 

como ideas innovadoras, fuera de 5erle pero realizabfe5 5on báaica5.24 

Sus e5tudios de programacl6n y mercado, van ligados a la venta de lo5 e5pacios 

publicitarios dentro de las radiodifusora5, es por e5o que la audiencia y el ratlng 

5on dos aspectos que no pueden ir separados. SI una estación vende es porque 

registra un rating, lo que quiere decir que e5 escuchada. Mientras más audiencia 

tenga más será 5olicitada por los anunciantes. 

La información se recaba mediante trabajo de campo. por medio de entrevista5 

personales realizadas en lugare5 de afluencia que 50n concurridos por casi todo 

tipo de per5onas. tales como: lgle5ias, centro5 comerciales, cines, teatros, 

gasolinerías, restaurantes, entre otros. Laa preguntas 5e refieren a la estación 

escuchada. la i;>anda (FM y AM), el tipo de música o programa y el lugar donde la 

persona escuch6 la radlo25
• 

Después se interpretan 105 dato5 con la finalidad de llegar a conclusiones 

generales, 5e codifica en la computadora y los resultado5 ol:rtenido5 son 

presentados en tablas para una fácil lectura y preveen estimacioñes de ratlng 

promedio (audiencia promedio). 

24Araqjo Cuevas, Alma Catalina. Op cit. p. 29 
~IELSEN, Op cit. S!P 
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Se sabe que se es"tá tra"tando con y para Individuos que no se conocen. se sabe 

que el mensaje 6e recibe y nece5lta de la retroallmentacl6n para percibir con 

exactitud quienes lo escuchan. como afirman Quaal, Ward y Martín A. Leo, .. las 

investigaciones de auditorio clasifican, más que Individualizar al auditorio-26 ee por 

eso que para las emisoras de radio es de vital importancia interactuar con su 

público para conocerlo mejor y sobre todo ofrecerle lo que desea escuchar. Al 

conocer el perfil del público radioescucha pueden determlnar5e estrate9ias 

adecuada5 para la comercialización de productos. para el mejoramiento de la 

pro9ramaci6n y para evaluar la efectividad en la transmisión de meneajes 

es'Pecíficos. Se averigua. cómo y porqué ee consume o no determinado producto. 

El capftulo 5lgulente 5e ocupa del ln5tituto Mexicano de la Radio en lo general, 5U5 

antecedente5, objetlvo5 y actlvidade5. Una revlel6n panorámica del IMER facilitará 

la compren61Ón de la importancia que "tiene una herramienta como el monitoreo 

para el cumplimiento de lae funclone5 de una lnetltucl6n con eetae 

características. 

26Quaal. Ward y Manin A. Leo. Dirección de estaciones de radio y televisión, Ed. Diana. M~xico, 1971. p . .S l 
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"' CAPITULO 2 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. 

"' IMER. OB.JETIVO. ORGANIZACION Y 
FUNCIONES 



2.1 Orfgenee; y objet.lvoe; 

El cuadrante del Distrito Federal está formado por 58 radlodifusoras, 

condensada5 dentro ae 15 Grupos Radiof6nlcoe.27, 33 5e encuentran en la banda 

A.M. y 25 en F.M .. de las cuales 50 son privadas. 7 estatales y 1 perteneciente a la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dichas emi5oras po5een una gran variedad de perfiles de programaci6n. con lo que 

se pretende satlsf~cer los diferente5 gustos de los radioe5cuchas que viven en la 

ciudad má5 grande del mundo y también, como funci6n universal de la radio. 

socializar. 

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), está conformado por 7 emisor.as 4 en 

A.M .• 2 en F.M. y 1 de onda corta. ubicadas en la ciudad de México y 12 más en el 

interior de la República. 

Tanto las estaciones locales como las emisora& foráneas que pertenecen al IMER. 

tienen entre e.us objetivos contribuir al de5arrollo de la sociedad, preservar los 

valores de identidad nacional. así como de servir a la comunidad. o sea. mediante 

la difusión de la cultura. los hechos históricos. orlent:.ac16n <06p.arcimlento y 

entretenimiento en general a lo largo y ancho del país. 

27 .. Conociendo el cuadrante ... El Univer.so de la radio, volumen 1, Núm 3,Ed. Asociación de Radiodifusorcs del 
Distrito Federal ASRDF. M~xico. 1996, pp. 50·53. 
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En el periodo pre5idencial de Miguel de la Madrid. hubo aportacione,; en dirección a 

una descentralizaci6n regional de la política de comunicación: ya que ademáe. de 

haber realizado audiencias públicas en algunos estados del país acerca de la 

sltuacf6n de los medios de comunlcaci6n. en 1983 la Secretaría de Gobernaci6n dio 

a conocer la declsi6n de reee.tructurar loe recur5os de comunicación social del 

Estado mediante la creaci6n de un Si5tema de Comunicación Social del Gobierno 

Federal con51'ituido por tre5 in,;titu1'o5: de Radio. IMER: de Televi516n. IMEVISION y 

otro de Cinema1'ografía. iMCINE. 

Declarado un ... organhsmo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio- 28~ en ese mismo año se creó el Instituto Mexicano de la Radio 

que quedó conformado en 0us fnicio5 con las empresas: Compañía Nacional de 

Radiodlfu5i6n. conce5ionarla de la eml5ora la XEB. la "B grande de México". con la 

XEMP. E51'udio radio 710. "La mú5ica y la palabra" y la XERPM "La voz de la gran 

ciudad". alternando con una comerciallzaci6n nacional que permitiera lograr la 

autoeuficiencia de las estaclonee;. 

La mayoría de lae emleoras fueron rehabilitadas. algunas paearon directamente a 

manos de RTC y 01'ra5 per1'enecfan al gobierno e51'atal. En la a=ualldad. cada una 

de las emi5ora5 del IMER. funciona lndependien1'emen1'e en cues1'16n 

adminl5tra1'iva. aunque la5 polftica5 de programación 50n dirigida,; por el propio 

lns1'11'u1'o. 

3 Manual de organización de Instituto Mexicano de Ja Radio. IMER 1995 p. 8 
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Para definir los perfiles programáticos de las emie;,ora5 que conformarían al grupo 

radiofónico IMER. se estudiaron aquelloe;, que atendían las de la competencia y con 

ba5e en ello se establecieron nuevas formas de infortnac16n y entretenimiento.29 

Por este motivo. el Instituto pr~ndió el ajuste de cambios en su programación 

para configurar una alternativa frente a las otras emisoras y dio un giro al perfil 

de la XERPM que en sus inicios fue tropical y pos"t-eriormente fue la primera y única 

estaci6n dedicada a los niños. 

Radio Visión Mexicana. S.A., concesionaria de XEMP AM, eml'70ra que formaba 

parte del Grupo Radio Fórmula. pasb a 5er propiedad del estado en diciembre de 

1978. a principios del affo siguiente a RTC-Radlo y a partir de 1983 se llamó ·opus 

710, la estación cultural del IMER" que transmitía música clásica. ópera. zarzuela y 

operetas. 

XHIMER. Opus 94. fue la primera emisora que abrió el IMER en la capital. con el 

tlempa definió su perfil de música clásica entre 1983 y 1985 e inició sus 

transmisiones el 5 de junio de 1986. Desde en"COnces hasta la fecha se caracteriza 

por sus conciertos y recitales en vivo. 

También forma parte del IMER en 1983 la estación de onda corta XERMX OC. Radio 

México Internacional; creada en 1969 por la Productora Nacional de Radio 

(PRONAR) 

~o Gil, Maria Cristina. Jntroduccidn al conoelmicnlo y prdct/ca de la radio. Ed. Diana. primera edición México. 

1987, pp. 136-138. 
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Otra emisora fue la XHOF-FM, Stéreo joven con música juvenil y que hasta el 

momento de la creacl6n del Instituto había sido operada por el Depar-Camento del 

Distrito Federal, finalmente en 1994 XHOF. Orblta 105.7, vuelve a formar parte del 

IMER. 

En 1984 el IMER compr6 los activos fijos y se le concedieron 1os derechos de la 

radiodifusora XEQK WLa hora exacta". ee.tacl6n de servicio que funcionaba desde 

1940. 

La tarea no fue fácil para el surgimiento del Instituto Mexicano de la Radio, 

integrar los on3ani5mos y las pocas emleioras que. de forma aislada. ee.taban 

Incorporadas a otras dependencias del Gobierno Federal, y por falta de una 

política Integral de comunlcacl6n, y debido a un Inadecuado mantenimiento, o;e 

encont:.raban en condiciones deplorable5. 

A part.lr de su creaci6n. el objetivo es .. operar en forma integral tas diversas 

entidades gubernamentalee. relacionadas con la actividad radiofónica. a través de 

la reeetructuraci6n y modernizaci6n de loe servlclo5 que lae radiodifusoras 

estatales manejan en materia de transmisi6n, produccl6n y grabacl6n dentro de la 

mayor eficiencia administrativa y financiera para satisfacer las neceeldades de 

Información. cultura y entretenimiento: preservar loe. valores en que se funda la 

Identidad. nacional. fort.alecer la5 convicciones democráticas y ofrecer una 

recreación socialmente útil al puet;Jlo mexicano" 30
• 

'°Manual de organización de Instituto Mexicano de la Radio. IMER 1995 p.13. 
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Tan= "n "I Plan Básico de º""arrollo 1982 -1988 como en el Foro de Consulta 

Popular se dijo que la radio debía basarse en 3 formas: 

• Que se descentralizara y reglonalizara su operación para responder a 

los requerimientos de informaci6n. cultura y educación de las dlstlnta5 

region"s del país. 

• Que se contribuyera a preservar la identidad nacional. 

• Que se contara con "diferentee organle.mo5, grupos o asociaciones 

P"rtln,,ntes a cada uno de los "stado& "'" la F"d"raclón.- ~• 

2.2 Organización y funciones 

Cal:>" m"nclonar que "n los últimos año& ,,1 Instituto Mc:xlcano de la Radio ha 

c:xperlmentado trasc,,nd,,ntales cambios qu" han P"rmltlao lograr su con&olidacl6n 

como organismo público d"sc,,ntrallzado. 

En la radio, existe una cadena de mandos a respetar, es decir hay que establecer 

organlzacl6n en los principios de las dif,,rentes direcciones que conforman al Grupo 

Radiofónico ~2• 

El Instituto ºP"ra las ár,,as con "I prop6&ito d" optimizar sus r"curso& "n forma 

corporativa y para ,,1 d"sarrollo y cumpllmlenU> d" esa función, en 1983 se lntegr6 

con dlf,,rentes dlr,,cclon"s con la finalidad de dividir y canalizar las actividades 

,, lnfonnc de actividades del IMER. Comwilcación Social Radiofónica.. Memoria 1983. 1988 p. 21. 
32Quaal. Ward y Martln A. Leo. Op. cit p. 63. 
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para proporcionar lnformaci6n y entr"1:enlmlento de calidad a la eocledad 

mexicana. 

En ese sentido. a conttnuaci6n ee en11stan y se describen la5 funciones de las 

áreae máe repreeentatlvae que conforman la eetruc::tura or0ánlca del IMER. Eeta 

lnformaci6n fue obtenida del Eetatuto Or0ánico del IMER. 

No "6 mi i~ profundizar en la de6crlpci6n de cada una de la6 Dir=ione5, pero 5f al\= un 

man= ~I de las difere:ttte6 partee que fuman "6te Grupo Radb!Onic::o. 

Dirección General 

T"""" como~. estar al f""'idiente del cumplimiento de lae funcione6 ~a c::omunlc::ad6n 

6Clcia~ d"~ la6 ac::tNidade6 tdac::ionadae con la radio<:lifu6i6n y admini5trar lo6 nec::urso5 con lo6 

que cuenta. Principalmente, repree;entará al instituto IW><ic::ano de la Radio ante la6 aut:oridade6. 

organi6mo6 púb1ic:o6 y privadoo. también tiene la tare.a de dirigir y evaluar lo6 prooaramae de trabajo 

que realizan la6 d~ áneas del IMER: planear programa.. ln5titucionale6 a corto. mediano y 

la1'f0plazoynombrary~alo6d~deáre.adellnstituto.entteotras. 

Unidad Jur(dica 

Se encarga de dirigir que los asuntos jurídlco5 se efectúen y estén dentro del 

marco legal en vigor. así como formular reglamentos interno5 que coadyuven al 

desarrollo del Instituto. así mismo elaborará programas de trabajo. representación 

le0al • prote0er loe lntereeee y patrimonio material e intelectual del IMER. 

También apqia y a6"60ra ""3alrnente al C.Dir=tor ~I y a lae dif<:rerrt:e6 áre.ae. fumiula 

convenio6y contratos que~ al de6arrollo de la6 funcione6del ln5tJruto, entre otra5. 
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Contraloría Interna 

Asegura y vigila que 5e cumplan y apliquen los objetivo5. metas y programas del 

IMER. así como el 6ptimo aprovechamiento de los recurso5 humanos. financieros y 

material que se a5fgne para la operacl6n de los mhsmos. lo anterior se realiza 

mediante en apoyo al C. Director General en la toma de decisiones. También aplica 

auditorias con base en la evaluaci6n de los resultados de las área5 y/o 

radiodifusoras. 

Dirección del Sistema Nacional de Noticiarioe 

Transmite y controla la informaci6n en materia de comunlcaci6n de noticias; el que 

se efectúe oportunamente. así como coordinar y vigilar el servicio de Información y 

dlvulgacl6n del Sistema Nacional de Noticiarlos del IMER. 

De igual manera se encarga de promover y establecer relaciones con organismos 

nacionales e Internacionales informativos que desarrollen funciones 5fmilares. 

Dirección de Producción 

Se: encBf138 de ~ pn:>¡jrama5 de caráct= 1n5titucional oficia! y~ vinculado5 con la 

actM::l8d del Gobierno F&ieral ,.,,. como lo5 que """ deri<er1 de su actMdad comercial logrando 

ma~ lnlbrmada y orientada a la pol:>laci6n en general debe producir. '"E!ilar y controlar las 

~ de lo5 prc.grama5 "'""' = ~ de inlbrmaci6n. orierrtacl6n """'50IÍS y 

entretenimionro para lo5 dlli=:rrt:e5 """"°"""de la poblacó5n. 

Dirección de lnveetigación de la Comunicación Radiof'ónica 

Sus actividade5 son planear. dirigir y realizar investigacione5 por medio de análisis 

cualitativos y cuantitativo5 de los espacios de la programaci6n tanto de la5 
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emisoras locales y foráneas. como las de la competeric1a. Taml:7ién efectúa 

estudios que aporten Información para la toma de decisiones en la evaluac1on de la 

producción radiofónica del Instituto 

También se programa y coordina el elstema de medición de audiencia según las 

necesidades de las direcciones de producción. comercialización. radiodifusoras y 

Sistema Nacional de Noticiarios. 

Mediante el Centro de Documentación. se brinda apoyo hemerográfico y/o 

bibliográfico a las instancias internas que lo requieran. Cabe mencionar que la 

hemeroteca del IMER se ha venido conformando desde los inicios de esta Dirección. 

Para llevar a cabo sus actividades planea monitoreos de Jos espacios 

programáticos del IMER. con lo que verifica el oportuno cumplimiento de la 

programación. a fin de detectar erroree y proponer cambios. 

Para el cumplimiento de las funciones. la Dlreccl6n se apoya en la Sul>direcci6n de 

Documentación que lleva a cabo el monitoreo y análisis de la programación de las 

emisoras y de la investigación del mercado radiofónico. así como 5atisfacer las 

demandas de Información t;.iullográflca y hemerográfica de las diversas áreas del 

IMER. 

Además de la creación de la metodología para el monitoreo. organiza y supervisa 

los reportes de monitoreo Interno y externo que soliciten ya sea la Dirección 

General. Dirección de Producción. Comercialización y Radiodifusoras. 
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Finalmente cabe de5tacar que el Departamento de divulgaci6n forma parte 

también de é5ta Dirección. ya que funge como apoyo académico o profe5ional para 

105 trabajadores del Instituto. incrementa las relaciones interinstitucionales con 

dlferente5 empresas. realizando convenios de intercambio y eventos radiofónicos. 

Subdirección de Investigación 

Tiene como finalidad organizar y dirigir las Investigaciones por medio de estudios 

de audiencia y mercado que proporciona Nielsen. diseña calendar-izando. el 

programa anual de lnve5tfgacíones. con base en lo5 requerimientos de las. 

diferentes áreas y emi5oras. proporciona los proyectos. metodologías e 

instrumentos necesarios para llevar a cabo su objetivo. 

Dirección de Radiodifue;orae; 

Uno de su5 principios fundamentales es lograr que las radiodifusoras del Instituto 

promuevan y coordinen las actividades y los instrumentos que 5ean necesarios 

para el cumpllmlen"CO de sus programas, o!>jetivos y metas. de acuerdo al perfil de 

cada una. para lo que debe controlar y vigilar que las radiodifusoras del IMER se: 

apeguen a los lineamientos en materia de operaci6n de programación que la 

Direccf6n General establezca: coordinar con la Dlrecci6n de Ingeniería estrategias 

técnicas que permitan mantener y mejorar la calidad de la coP-ertura y de la 

transmisión. 

Jun-co con la Dirección de investigaci6n coordina métodos que permitan Impulsar la 

imagen del lnstitu"CO. 

41 



Dirección de lngenier(a 

Debe lograr y mantener la adecuada operacl6n de la5 ln5talacione5 técnicas del 

Instituto y sus radlodlfusoras, para lo que emitirá lineamientos técnicos qu" 

aseguren el correcto funcionamiento: planeará y dirigirá diferentes programas de 

5upervhsi6n. mantenimiento y control. así como la creaci6n de proyectos técnico5 

de expansl6n. 

Dirección de Comercialización 

Su objetivo es garantizar el financiamiento de los recursos de51gnados para el 

IMER. negociando y estableciendo bajo norma5 y políticas en vigor. lo5 adecuado5 

slstema5 de comerclalizacl6n radiofónica. 

Se respon5ablliza de determinar y establecer las políticas de venta de los servicios 

del Instituto. de acuerdo a las norma5 y leye5 vigentes: acuerda y realiza 

contratos de venta de acuerdo con lo5 lineamientos del IMER: promover 

investigaciones de mercado radiofónico para asegurar una mayor captacl6n de 

Ingresos para el Instituto. 

También debe de e5tablecer coordinación con la5 Gerenciae; de las eml5oras y 

áreas relaclonada5 para el adecuado funcionamiento en materia de 

comercialización y con ba5e en esto. revisar y proponer incrementos en la5 tarifas 

de transmlsl6n. La venta del tiempo es de vital importancia para el Instituto ya 

que los Ingresos que de éeta provienen le han permitido tener una economía sana. 
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Dirección de Administ;ración y Finanzas 

Como s.u nombre lo Indica. administrará los recursos financiero6. materiales y 

servicios per5onale5 del Instituto. dotándolo de los medios necee.arios para su 

funcionamiento y ayudar a su mejor aprovechamiento para lograr las metas y 

ol:>jetlvo,; de la radiodlfueión ,;ocial. 

Proporcionará a la Direc::cl6n General y a las áreas correspondientes con 

información financiera. administrativa y presupuestal nece5aria para la toma de 

decisiones. 

El IMER, organlemo que cuenta con 1:::-> año,; de eólida e,;tructura, ha regletrado 

durante este tiempo un crecimiento cualitativo y cuantitativo. gracias a estudios 

de grabación moderno5. convenios con diferentes radiodifusoras univer5itarias. 

estatalee.: generando recurso5 propios a través de convenios de producción con 

diversas dependencias del eector Público. Estatal y Municipal. con organizacione5 

privadas y 5oclales. También el crecimiento se registra tanto en los niveles de 

audiencia como en ingresos financieros. que le permiten llevar adelante los 

programas y objetivos que le dieron origen. 

5u organizacíón implica una integración de loe eerviclo5 para evitar la duplicidad de 

las tareas. esto permite que todas las áreas y subdirecciones correspondientes. 

constituyan centros comunes de los cuales se desprenden las acciones que 

sustentan el funcionamiento de las áreas Integradas. 
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La direcciones mencionadas anteriormente cuentan con subdirecciones. áreas que 

no menciono porque ese no es mi objetivo de estudio. pero se describen en el 

organigrama número 1 de la estructura que anexo a contlnuaci6n: 
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2.3 Ee.tacione:s pe:rte:ne:cie:nte:s al grupo IMER 

Debido a la influencia que ejerce la radio en la sociedad y por ser el medio de 

comunic:ac:i6n social por excelencia ya que ee; el instrumento de máxima cobert.ura a 

nivel nacional. el Instituto Mexicano de la Radio. bajo esta perspectiva y en su afan 

de ser coherente con los objetivos planteadoe. desde su c:reac:i6n. cuenta con una 

gran dlver5ldad de perl'ile5 radlofónlco5 que 5atl5facen lo5 gu5to5 del 

radioescucha. Ampliar y fortalecer el número de radiodifusoras forma parte de la 

re5pon5al:>iildad a5umlda por el IMER. 

Así. el Estado. toma la titularidad y las concesiones de e5tac:ione5 que antes 

perténecfan a la cadena Radio Fórmula, e5 decir la XEB, XEMP (Alma mu51cal de 

México) y la XERPM. que en es.te tiempo transmitía programas Infantiles y música 

tropical. Hoy reconocida como XEDTL. La Candela. son eml5oras comerciales que 

a5uml6 el E5tado en 1978 por medio de RTC • Por otro lado, XERMX, Radio M6'ico 

internacional, creada de5de t:I '69, fue integrada al IMER al igual que las ya 

mencionadas. cuando éste fue creado. 

Por la necealdad de la unificación del territorio nacional, a travé5 de las estaciones 

de provincia que servirían como puntos ~e enlace entre el D.F. y loa diferentes 

estados. el Gobierno Federal conjuntamente: con los gobiernos estatales, buscó la 

integración de la5 comunldade5 má5 apartada5 del paf5 mediante 105 medios de 

comunicacl6n masiva. 
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Cada emisora de: provincia comstltuye un tmport.ante centro de produccl6n regional 

de programas que vayan con la5 caracterí5tlcas y necesidadea de cada área. 

Durante 1984, se Incorporaron al IMER las estaciones XELAC Radio Azul, AM de 

Lázaro Cárdena,,;, la XEQK La hora exacta, en e;u frecuencia de AM, y en la de Onda 

Corta, la XEBCO La Poderooa Voz de Colima, A.M. de Colima. además se le otorg6 

la única frecuencia que aún quedaba di5ponible en la banda de FM en el D.F .• 

XHIMER Opu5 '94, siendo la primera radiodifue;ora instalada por el IMER que lnlcl6 

sus operaciones hasta 1986. 

En ese ml5mo año el IMER tuvo otros do5 permi5os para operar estaciones en el 

estado de Chiapa,,;, XECHZ Radio Lagarto A.M. en Chiapa de Corzo y XEMIT La voz 

de Balúm Ganan. en Comitán. Ambas comenzaron a operar en 1988 mediante un 

convenio entre el IMER y el Gobierno de e:se estado firmado en 1985. año también 

en el que se firm6 un Acuerdo de coordinación. Incorporándose a las do5 anteriores 

la XECAH La Popular 13-50, A.M. ubicada en Cacahoatán. 

En 1985 e;e le otorga la emisora XEFQ La voz de: la ciudad de:/ cobre:, de Cananea, 

Sonora y e:I año siguiente fue: fundamental e:n el crecimiento del IMER. debido a que, 

ademá5 de la5 nuevas emisoras que se iban Incorporando al grupo y empezaban a 

operar. se instalaron modernos equipos en varias radiodifusoras lo que hizo 

aumentar la cobertura de éstas. 

El 22 de fel:>rero de 1986, el IMER recil:>e la cesl6n de derechos de la emi5ora XERF 

La podero5a 15-70. A.M. de Ciudad Acuña, Coahuila. En junio, XHUAN Estéreo 

Frontera, F.M. de Tijuana, inici6 5us trane;misionee;. 
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Al o;lgul"nte m""· en Ciudad Juár.,z, Chihuahua, lnlc16 sus operaclon"" XHUAR. Rock 

Ee-cére:o, F.M. 

El 9 d" octubr" de 1987, Petr61"os Mexicano5 cedió al IMER la "misora XHSCO, 

E5tereo Je;t;mo. F.M. en Salina Cruz. Oaxaca. 

En 1988 se incorpora al grupo la emisora XETEB, Radio mar A.M. de Tenabo, 

Campeche. Do5 aFfo5 después. en un convenio de coinverai6n con el Gobierno del 

estado de Yucatán la XHYUC, Radio Solidaridad, F.M. Inicia sue operacion"s como 

emlo;ora d"I Grupo IMER. 

Los últimos años han e.Ido representativos para el Instituto Mexicano de la Radio, 

ya que ha experimentado tra5cendentales avances y ha logrado la conaolldacl6n 

como organie.mo público de0centralizado. En ese sentido. merece e5peclal 

reconocimiento su fort.alec:imiento administrativo y operativo, así como su 

cxpano;i6n y cob .. rtura. 

En el Distrito Federal el IMER cuenta con 4 emisoras de radio que transmiten en la 

banda de AM, 2 que transmiten en la banda de FM y una que tiene cinco bandao; d" 

frecuencia de onda corta, con una potencia global de 90,000 watt5. 

En su operacl6n, tas emisoras del IMER. tienen Independencia administrativa, 

aunque las polftlcao; de programacl6n y de comerciallzacl6n eon dictadas por el 

Instituto. 
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Para una mejor apreciación de las estaciones que conforman hoy en día al 

Instituto Mexicano de la Radio. las presento en el cuadro número 1. al término de 

este capítulo. 

El capítulo eiiguiente trata sobre las funciones particulares de la Dirección de 

lnvestigaci6n del IMER y la manera en que sus actividades la relacionan con otras 

áreas del mismo. Asimismo se expone la metodología seguida para evaluar la 

calidad de la programación transmitida por las distintas emisoras. Se estudia el 

modo en que se realiza la actividad de monitoreo en el IMER y se anotan 

recomendaciones y 5ugerencias. 
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ESTACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO IMER 

SIGLAS NOMBRE FRECUENCIA BANDA UBICACION 

XEB La B Grande de México 1220 khz A.M. México, D.F. 
XEDTL La Candela 660 660khz A.M. México, D.F. 
XEMP Alma mueical de México 710 khz A.M. México, D.F. 
XEQK La hora exacta 1350 khz A.M. México, D.F. 

XHIMER Qpua '94 94.S Mhz F.M. México, D.F. 
XHOF Orbita 105.7 105.7Mhz F.M. México, D.F. 

XERMX-OC Radio México 5.985 khz Banda 31 México, D.F. 
lnt:.ernacional 11,770 khz mts. 
Onda Corta 9,785 khz Banda 31 

mt:.s. 
Banda 49 
mta. 

XEBCO La pode roza voz de 1,210 khz A.M. Colima, Colima 
Colima 

XECAH La popular 13-50 1,350 khz A.M. Cacachoatán, 
ChiapatS 

XECHZ Radio lagarto 1.560 khz A.M. Chiapa de Cor.zo, 
Chiapaa 

XEFQ La voz de la ciudad del 980khz A.M. Cananea, Sonora 
Cobre 

XELAC Radio Azul 1,560 khz A.M. Lázaro Cárdenas 
XEMIT La voz de Balún Canan 540khz A.M. Comltán, 

Chlapa6 

XERF La poderosa 1.570 khz A.M. Ciudad Acufta, 
Coa huila 

XETEB Radio mar 920 khz A.M. Campeche, 
Campeche 

XH5CO Ee.t:.éreo lat:.mo 96.3Mhz F.M. 5alina Cruz, 
Oaxaca 

XHUAN Estéreo frontera 102.5 Mhz F.M. !!Juana. B.C. 

XHUAR Rock estéreo 106.7Mhz F.M. Cd. Juárez. 
Chihuahua 

XHYUC Radio Solidaridad 92.9 Mhz F.M. Mérida. Yucatán 

Cuadro 1 
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,, 
CAPITULO 3 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS AL INTERIOR DEL IMER 



3.1 La Dirección de lnveetigación y e;u relación con otrae áreae; 

del IMER. 

La función principal de la Dlrecci6n de Investigación. es la de apoyar a las 

diferente& áreas del Instituto. teniendo como herramientae.. el análisi5 y evaluación 

permanente de Ja audiencia y de la programación de las emisoras del IMER. con el 

objetivo de mejorar la calidad de las transmie.iones a través de la cultura y el 

entretenimiento. Sus objetivos son: 

• Conocer el perfil de la audiencia y los sectores o grupo5 a los que penetran 

las emisiones locales y de las estaciones foráneas. a travé5 del 

levantamiento de encuestas aef como de la sistematización de la 

información. 

• 017tener elementos para el dlagn6stlco de necesidades. l:>úsqueda y 

recopilación de Información que apoyen las tareas de las diversas áreas del 

lnst.ltuto. 

• Actualización permanente del cuadrante metropolitano y nacional. en las 

bandas A.M. y F.M .• a través de investigaciones hemerográñcas. y monitareo 

para conocer los diferentes cambios en la programación y sus contenidos. 

• Proporcionar información completa y actualizada sobre cada una de las 12 

emisoras foráneas del Instituto para apoyar principalmente las tareas de 

investigación. comerciallzaci6n y producción. 

• Conocer el motivo de las llamadas t.eief6nicas y el pe:rfíl de la audiencia 

act.lva, áreas de: Influencia de: las emisoras. me:dlant.e la codlflclaci6n, 
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sl5tematlzacl6n y anáflsl5 de la lnformacl6n que 5e pre5enta en reporte" 

mensuafe5. 

• Aportar criterios para la toma de decisiones coordinando la elaboración 

del monitoreo y análisis. de la programación de las emisoras locales y 

foráneas para después elaborar reportes mensuales y especiales 

dependiendo de las necesidades del Instituto. 

Así como también Ja toma de dechsiones s~ respalda en visitas realizadas 

a las emisoras foráneas para conocer su programación y la de la 

competencia en el cuadrante radiofónico local. También. se establece 

contacto con instituciones de carácter público y/o privado con las cuales. a 

través de intercambio., tiempo de transmisión al aire. apoyen con 

capacltac16n al per5onal que lal:>ora en cada emisora del IMER. 

• Finalmente la Dirección de Investigación. diagnostica necesidades y a 

partir de ahí. establece vínculoe. y convenios con diferentes instituciones. 

contril:>uye al mejoramiento y actualizaci6n profesional y técnico del per5onai 

del IMER mediante cureo5 y talleres especializados en materia radlof6nlca o 

disciplinas que complementan actividades sustantivas del Instituto. 

Las actividades de la Direccl6n de Investigación. son herramientas que apoyan e 

informan a diferente:5 departamento5 del ln5tituto: e5 decir. su5tentan 

propuestas y proyectos que antes de llevare.e a cabo deberán 5er acordados con 

las área5 involucradas y autorlzadoei por la Dirección de Jnve5tfgación. 

Por ejemplo: 
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A la Dlrecci6n de radlodifueoras ee le reportan los recursos de apoyo utlllzadoe y 

deficiencias radlof6nlca5 -en materia de producci6n, continuidad, locucl6n. pauta 

comercial-. que se presenten en la programaci6n de la5 emi5ora5. mismas que 

deberán ser conslderada5 para mejorar la calidad de las tranamislones. 

Las áreas Involucradas como Producción. Ingeniería y Noticiarios. también deberán 

apoyar a las emisoras con recursos. técnicas y humanos. como por ejemplo: 

asesoría y manejo del equipo técnico. informaci6n relevante. entre otros. que 

permitirán a laa e5taciones del lns.tituto atender la5 necesidades. eustos y 

preferencias radlof6nica5 de la audiencia. 

Como apoyo a la Dlrecci6n de: Comerclalizac16n, el área de lnveetlgacl6n 5e encarga 

de Informar. mediante loe; Indices de Medicl6n de Audiencia, la eltuaci6n comercial 

de la5 diferentes radlodifusora5 del ln5tituto, a fin de promover nuevas 

e5trateefas de venta en apoyo a la promoci6n de las emisionee radlof6nlcas. 

Aeí, las actlvldadee que realiza la Dlre:cci6n de lnveetlgacl6n del>erán coadyuvar en 

la deflnicl6n de loe e;ervlclo5 radlof6nicoe del IMER, a través de Informes sol>re el 

índice de audiencia del cuadrante m~ropolitano. conteo y análl5i5 de registro de 

llamadas, ee;tudloe de oplnl6n (encuestas) y monitoreo permanente de las 

emle;lones radiof6nlcas. Loe; métodos de evaluacl6n que utiliza el IMER ee 

al>ordarán en loe puntos elguientee de este capítulo. 
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3.2 Método5 de evaluación y análl5i5 en un programa. 

E..,tre rae actividades que lleva acabe la Dlreccl6n de lnvestlgacl6n. 5e encuentra la 

de monitoreo. que con5iste en ~valuar muestra5 de la programaci6n de las 

emisoras. para conocer la producción. la5 nuevas técnicas. la continuidad, la pauta 

comercial. entre otroei indicadoreei a fin de identificar los aspectos que puedan ser 

apoyados por diferentes áreas del Instituto. También se realiza el monitoreo de las 

eml5oras de la competencia y 5e evalúa su programación a fin de poder comparar 

los factores menciQnado5. 

Este procedimiento sirve para conocer la calidad de la programación que se ofrece 

al radio.auditorio y mantenerla o mejorarla de acuerdo a lo que el análisis de la 

emisión indique conforme se vaya realizando. 

Para la evaluación de programas muslcale5 y de contenido se utilizan 2 recursos 

de apoyo: el monitoreo y las cartas programáticas de la emisora o pauta de 

continuidad en radio. que informan sobre el número de programas. duraci6n y 

horario de transmisi6n que ocupan en la radlodifusora durante la semana. También 

indica sobre los cambios y remociones de la programaci6n. (ver carta 

programática) 

En primer lugar se asignan los trabajos de monitoreo para que se proceda a la 

gral:>ac16n d"I material del cual se realizará la evaluacl6n: programas. cápsulas. 

inserciones. publicidad, etc. Para el monitoreo se elabora una ficha descriptiva d"e lo 

grabado, que deberá Incluir los datos generales del programa a evaluar: nombre de 
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la eetacl6n. fi'cha de tranemhsi6n. nombre del programa. horario en el que se 

trane;mlte, noml>re del conductor y género al que pertenece (ver ficha dee;clptlva). 

Loe; géneroe; ee identifican por un perfil programático definido mue;icalee; y no 

musicales. éstos últimos pueden ser Informativos. de servicio. de opinión. 

culturales. depor-t.lvos. radfonovelae e infantiles. 

Ficha descriptiva 

EMISORA XEB. La B grande de México A.M. 
PROGRAMA La casa 
FECHA Sál>ado 18 de novieml>re de 1996 
PERIODICIDAD Semanal 
HORARIO 08:00 a 10:00 A.M. 
CONDUCTOR Ignacio Casas 
GENERO Infantil 

1. Una vez definidos los datos genéricos del programa a evaluar. el reporte de 

monitoreo deberá contener tres Indicadores de información: 

2. Cuadro de tlempo5 t;ota/e5 en el que ee pre5enta el tiempo de monttoreo 

según las categorías en que se divide para su análiels. tale5 como tiempo 

hablado. musical. pauta comercial. entre otros. como se muestra en el cuadro de 

tiempos totalee. 

3. Aná//5/5 de la e5tructura y radlotécnlca pre5entadae. elrve para detectar la 

creatividad y los recursos utilizados. que caracterizan a cada uno de Jos 

programas loe comentarlos y propuestas 50n realizadoe por el monitorhsta 

deepués de hal>er eecuchado el programa. con la finalidad de sugerir con 

argumentos de soporte. una mejor calidad del mismo. 
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A continuacl6n se describen cada uno de ellos. 

1.- Cuadro de t;/empo5 t;ot;a/e5 

E6 el reporte cuantitativo en tiempo. teniendo como unidad mínima 106 segundos y 

porcentajee; de loe; mismos en relación al cien por ciento que es el tiempo total 

monltoreado. (Ver cuadro de tiempos totale5) 

Cuadro dt: Tiempos Tot;a/e:s 

TIEMPO TOTAL 00:2751" 100% 
MONITOREADO 
TIEMPO TOTAL DE 00:24'37" 88.397. 100% 
PROGRAMACION 
TIEMPO HABLADO 00:19'14" 78.137. 
TIEMPO MUSICAL 00:02'00" 8.137. 
CAPSULA 00:03'23" 13.747. 
PAUTA COMERCIAL 00:01'40" 5.997. 
IDENTIFICACION OFICIAL 00:01'34" 5.62% 
FALLAS TECNICAS 00:01:25" 

El cuadro define 105 tiempos en porcentaje que la5 diferente5 categorías ocuparon 

en la emisi6n y permite conocer si la transmis16n de cada una de ella5 mantuvo 

!7alance durante el programa evaluado. 

a) El tiempo total monitoreado es el que transcurre de5de el Inicio hasta el final 

de la tran5mlsi6n de un programa. Se o!:>t;lene de la 5uma de lo5 siguiente5 

elementos: tiempo total de programacl6n; pauta comercial; promocionales; 

Identificaciones oficial, corporativa, de e5taci6n y de programa: fallas de 

producci6n y técnlca5. 
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I>) El tiempo total de programaci6n. se refiere a las partes que integran el 

esqueleto del programa. y son: El tiempo hal>lado. que emplea el locutor para 

realizar comentarios. dar lectura a llamadas de los radioescuchas. mandar 

saludos. proporcionar los teléfonos del programa. dar la hora. Identificar la 

estaci6n. el programa y las canciones e lntérpretee. que e.e programan en Ja 

emlsi6n en caso de ser musical. Si antes. durante o después de la intcrvenci6n 

del locutor se utilizan cortinillas o fondos musicales. se deberán con5iderar 

dentro de este indicador porque dan pie a la entrada del tiempo hal>lado. 

e) El tiempo musical se refiere al número de canciones que se transmiten 

durante un programa. S61o se mencionarán en el reporte el número de canciones 

y los l>loques que se ocuparon para ellas. además de indicar si el locutor 

identifica cada melodía y c6mo lo hace. Es importante seffalar que anexo al 

reporte se relacionaran la5 melodías programadas. las cuales del7erán ser 

identificadas por título e intérprete. además del género musical al que 

pertenecen. para definir si no se rompe con la dinámica y perfil musical del 

pro0rama evaluado. 

Por otra parte. las cápsulas radiof6nicas cumplen funciones específicas 

dentro de: la pro0ramaci6n de una emisora. la5 cuale:5 pueden abordar temas 

culturale:5. deport.ivo5. clentfficos. de lnformaci6n general o de 5ervicio. Su 

duraci6n es variable. de uno a cinco minutos. De ella5. 5e deberá reportar 5u 

estructura. periodicidad. etc. 
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d) En la Pauta c:omerc:ial se lndlc:an todos los anunciantes y patrocinadores que 

se incluyen en el tiempo de transmisión que se habrá de cubrir. Se deberá de 

tomar en cuenta. el número de veces que aparecen los anuncios. el tiempo de 

duración y si 5on spots públicos o privados. 

e) Los Promoclonales de estación son anuncios sobre características. 

cualidades o perfil propio de la estación. del programa. de la programación en 

general. También hay promocionales de eventos especiales como. aniversarios. 

festejos. Invitados destacado5. conciertos. entre otros. 

f) Por último. Jos Promocionales de regalos y concursos. suelen ser lo5 más 

sencillos en cuanto a su descripción y análisis. ya que son los espacios donde la 

estación obsequia regalos condicionados por responder alguna pregunta. Para el 

reporte de: promocionales se tomará en cuenta la duración. el número de veces 

que 5e presentaron. 

Por 5U parte, la Identificación de tipo oficial, que es la de mayor duración ya que 

contiene el nombre de la estación. la frecuencia que ocupa. la potencia con que 

trá~5mJte y el domic::ilio de la misma. Por ley debe transmitirse una cada media 

hora. ejemplo: 

• XEB,, La B grande de: México, t;ran5mit;.iendo de:sde Mayorazgo número 83, 

Colonia Xoco,, Mt!xico, Oist.ritc Federal. con 50 mil wat;.'te> de potencia radiada .. 

eml5ora /n~grant:e del grupo IMER. 
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La Identificación corporativa contiene el nombre de la estación y se Identifica 

como emisora integrante de un tarupo radiofónico, mientras que en la de e5taci6n 

sólo se menciona el nombre y en ocasiones el 5logan de la mi5ma. ejemplo: 

• XEB. La B grande de México. emf5ora integrante del grupo IMER. 

La5 Identificaciones de estación. Son las que mencionan el nombre de la estación. 

ejemplo: 

• XEB. La B grande dt: México. 

Las identificaclone5 de programa. Se transmiten durante la emisión al aire para 

que el radio aui:::Utor.lo este enterado del programa que é5ta e5cuchando. 

• Chocolates. muegano5 y Rembrandt:.. 

Falla5 técnicas y de producción 

Los dos últimos elemento5 cuantitativos a con5iderar en el reporte de monitoreo 

son las fallas de producción. que se refieren a 105 vacío5 en el audio o errores en 

locución. y la5 falla5 técnicas que ocurren cuando sale la señal del aire. se e5cucha 

alguna interferencia o errores en la producción de pistas. etc. 

Para ambas situaciones los pasos son idénticos: tomar el tiempo de la falla. sus 

características y especificar en qué momento del programa sucedió. 

Para obtener el tiempo de cada categoría radiofónica. deberá registrarse en un 

formato de continuidad. (ver el !Siguiente: formato de continuidad). el tiempo 

progresivo. categoría. descripción y el tiempo real de las diferentes parte5 de cada 

evaluacl6n. 
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TIEMPO 
P1<DGl<E5M'.) 

00:00"47'" 

00'°9'0:>" 

00:12"26 .. 

00:12'46'" 
00:13'06-
00:13~-

00:14"06-

00:14"50'" 

00:16'50"" 

CATEGORIA 

lden't-ificacl6n 
Oficial 
Tiempo hablado 

Cápeuta 

5DOt Drivado 

Snnr.. orlvsdo 

Spat público 
Spot. público 

nc:mpo hablado 

Tlempo mueical 

Tiempohabl.&ldo 

ldenttflcaci6n 
oficial 

Format;o de continuidad 

DESCRIPCION TIEMPO 
REAL 

Slglae, c:mieora, eeloean, potenclid l"'Ddlal, domiclllo y 00:0047'" 
nn.iDD radiofónico 

Loe conductor-ce ldentiflcan el programa. 00:08"16'" 
propon::ionan la fecha y &aludan al p6Pllco. 
'"La conuotadora", personaje del p1"C<3rama e.aluda a 
loe pequcPl'oe y I~ invita a comunicar"'&e a la eetaci6n. 
Se -cranomit.e un t>loque de: 'Cree llamadae al auditorio 
q,ue fueron para ln&Grib>iree al club de loe ""eac;atonce'". 
Lae llamac::tae e.e tranemlten al aire. 
T amtrién participa el '"Buzón'" de la caes quien re:clt>c: 
lae cartae y prop0n:;lon.a la din,cci6n de la cmieora. 

De lo '"A&omPro&a'", c:tonde eue per90najce la .. Mooca 00:03~'" 

dudoea'" y el '"eat.lo Maximlno" narran un cuento y 
coment.lln dato& "Jnc;~Wle& e lne.61itoe,". 

Centro de ln~raclón Juvenil 00:00"30" 

El conduc;t.Or proporciona el número tel~ónlco y la 00:00'44" 
conductora manda felicitaclonc& a una radiocecu.cha 

'POr &u cumole.affoe. Le dedican la &IAulenta c.-ncl6n. 
Canción: "Tacoe hcladoe" DO:OZOO" 
In.,.~-: Tonn...ILllo 

Comentarlo& eotn-c lo& dulce& ci'pico& mexlcanoe. 00:10"14'" 
Invitan a la& msmáe. del auditorio a llamar a la 
cet.acl6n para propon;ionar receta& de a~ún dulce 
úpico. 
El conduc;s;.or mDnd6 ealudo& al auditorio. Se 
'P'an&mitió el eegundo t>loquc de llamada& por la 
""Contc:et.tldora'". Fueron 6. para comentar eotn-e el 
cont:.enido del progr,.m.o y para &0\iclt#r eue c.ftnclone& 
favorita&. 
El conductor proporcionan loe númeroe talef6nlcoe y 
el "Buzón .. la dJrecci6n. 
Dm!>pcellda por parte del conductor. 
5c. dan ~itoe al pereonal que .apoy6 la rcallzAG16n 
del PrDQrama. 
51glae. eml&or-aa, e1Q6Sn. potencia radial, domlclllo y OO:OCT4T 
QnJCl'O radiofónico. 
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Al término ee sumarán loe tiempos por categoría para ol:?tener et total de las. 

miemae. 

Las cateeoríaa antea deecrlt.as conforman la estructura de los programas. de 

ellas. ee puede conocer las carencias. creatividad y recursos radlof6nlcos 

utilizados. que nos permitan dlagn6stlcar la calidad de la emlsi6n y a partir de ello 

con5iderar propuestas al respecto. 

Es. indlepens.able auxiliarse del cronómetro. puea con él se oUtendrán los tiempo5 

exactos en minutas y 5egundoe de cada uno de loe tiempoa que conforman el 

reporte del monltoreo. estos tiempos sumados tendrán un resultado de 100%. Si 

es necee.ario ae Incluirán cuadros estadísticos así como tablas que hagan aún más 

explícito el trabajo. 

2.- Aná//si5 de estructura radior6nlca. 

En este apartado se define la dinámica y los recur5as utilizados en el programa 

que se verán complementados con el análisis cualitativo de las categorías 

programadas de cada emlsi6n. 

De cada categoría registrada en el cuadro de tiempos ae deberán evaluar y 

comentar sus características.. en el caso de la locucl6n se evaluarán. la intenci6n 

del lenguaje. dicción. agilidad. entre otras: sobre la música. se debc.~rá considerar el 

género musical. la presentaci6n ya sea de una en una o por bloqu"· etc: sobre la 

producción ee hablará de los recursos utilizados para hacer más atractivo el 

programa. su tiempo. número de Impactos o transmlelonee. así como las. fallas 

técnicas y de contenido. También de la pauta comercial. se especifica el nombre de 

los anunciantes publicitados. si corresponden a público y/o privados. a5Í como el 

número de ocasiones en que se transmitieron. 
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En e5te punto e.e deberá cone.tderar la creatividad y recureoe de la producc16n para 

enriquecer loe. programae.. e5 decir. la sonorlzacl6n. efecto5 o ruldoe. ambientales. 

la dlvere.idad en eue. Identificaciones y promociona lee. y en general. la dinámica de la 

"ml516n. 

3.- Comcnt;arfoe; y propu.,e;UJ,,; 

La5 cifra&. e.ugerencia5 y comentarlos.. e.lempre deberán ee.tar encaminadoe. al 

m"Joramlento de la programacl6n. A5f que el reporee o análl5i5 de monitor"º debe 

contemplar los. siguientes puntos: 

Sobre la ret6rica" podrán utilizarla los locutores. para enriquecer el lenguaje.jugar 

con la palabra para tran5formarla en funci6n de alguna Influencia de t:oervicio. apoyo 

a la narraci6n y men5ajes encamlnadoe. a la creatividad humana. el locutor debe 

utilizar el lenguaj" "" funcl6n de loe; e;lguiente5 lndicadore5: 

:::::>Referencial. el cual debe ser indicativo. valorativo y explicativo. e5 decir. que s.e 

centre en el tema del die.curso. No se pueden comentar e.ltuaclonee. dejando a un 

lado aquellos elemento5 que ubican a los radioe5cucha5 en los hechos. 

momentos y lugares. 

=La expr,,e;lvldad d"I lenguaj" d"p"nde de loe; tema" a trat;ar. pree;enuoclones, 

narracione5. comentarlos. cte. Es necesario enriquecer el lenguaje con giros. 

jugar con la palabra para tran&formarla y dar -t-ratamientoe. e5peciale5 a los 

diferentes dle.cur605 que presente el emie.or. 

:u Retórica es el "Arte de elaborar discursos gramaticalmente corTCCtos.. elegantes y. sobre todo. persuasivos.". 
Beristáin Helena. Diccionario de ret6rlcay poética. Ed. PonUa. Mtxico 1992, p. 421. 
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De e5ta manera. podemoa detectar cuándo se e5tá empleando err6neamente el 

lenguaje, cuándo existe alta reforencialldad y cuándo 1:1aja que resultaría ser 

dl5torsionante. 

Por lo que se refiere a lo narrativo loa locutore5 deberán tener la capacidad de 

hacer atractivo un dl5cur5o con la utilización de todo tipo de recursos destina.dos 

a retener la atención del receptor. 

El análisis es1'ruct:ural del contenido 1'endrá que considerar cada una de las 

categoría5 presentada5 en el cuadro de tiempos t;ota/es. No e5 válido comentar 

5in l7a5e5. mencionar que algo no funciona 5in aportar argumento5 que le den 

soporte: por lo que lo5 comentarlos que 5e i':1cluyan en el informe. del:7erán partir 

siempre de un análisis crf1'ico del medio radiof6nico y en 1:1ase a ellos se podrán 

tomar deci5ione5 que procuren la5 modificacione5 o caml:7lo5 necesarios de los 

programas 1'ransmi1'ido5 por las eml50ras del grupo radiof6nico IMER. 

Ot;ros mé1'odos u1'ilizado5 por el IMER para la evaluaci6n de la programaci6n, son 

tai:11as y gráficas que se realizan: 

• Tomando como base el análisis de reportes men5ualea de ... lo5 índices de 

medici6n de audiencia" elal:>orados por Nielsen a 1'odo el cuadran1'e radiof6nico 

de A.M. y F.M. (ver hoja Niel5en), para después clasificarlo e in1'erpre1'arlo en 

diferen1'es 1'ai:11as. gráficas y cuadros. 
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• tabla de dl6tril:>uci6n del univer6o (eexo, edad, nivel 60cioecon6mlco) en 

el periodo que se haya solicitado. (ver tabla 1) 

Mayore6 de 13 años• 

Total de poi:>laci6n 
Nivel Alto 
Nivel Medio 
Nivel Balo 
Total 

Sexo 
Hombres 

Mu ere5 
Total 

G d d d ru~os ee a 
13a 18año6 
19 a 24años 
25a 35años 
36a45año6 
m•fo de 46 años 
Total 

DEFINICIÓN DEL UNIVERSO 
Periodo Octubre/Diciembre '96 

Muestra· 
11'540,900 32.326 
1'108,0CO 10,410 
3'393,000 10,940 
7'039,900 11,976 
11'540,900 32.326 

5'559,600 16,186 
5'981,500 16,140 
11'540,900 32.326 

2'363,220 6.494 
2'134.520 6,368 
3'036,920 6,409 
1'807,720 6,364 
2'198,520 6,691 
11'540,900 32,326 

"La mue6tra no con6ldera a la poblaci6n menor de 13 años. 

Tabla 1 
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• 2 gráfica&. Gráfica A. comportamf.,,nto por hora d"' la audiencia que 

"'scuch6 determinada "'"tacl6n. Gráfica B. por banda A.M. y F.M. E5taa 

dos 0ráffcas sirven para delfmitar el universo a estudfar5e. (ver aráflcas 

AyB). 

• tabla del rating promedio o tabla de posic"l6n de la5 emisoras. para 

conocer el lugar que ocupa cada una en el cuadrante metropalitano 

durante un trim.,,stre. (v"'r tabla 2). 

• gráfica comparativa entre dos periodos por quiebre de hora de una 

misma emisora para ver el comportamiento durante el día. (ver gráfica C). 

• gráfica comparativa con emisora5 del mismo perfil. (ver gráfica D). 

Por otro lado para validar los ratings. respaldar y eensibilizar la toma de 

decJ5fones. como para determinar también los gustos y preferencias radiof6nicas. 

5e realizan encuestas que son apllcadas por una comisi6n que determina la 

Dlreccl6n de lnvestigaci6n {ver formato de cncue5ta de preferencias de audiencla5 

"'n radio). 

Los datos obtenidos se clasifican por sexo. edad. escolaridad y ocupación de los 

entr~istado5; información que más tarde es interpretada en diferentes gráfica5 y 

cuadros. en los que se indica también Ja hora de mayor audiencia o preferencias 

musicales. entre otros (ver gráficas E.F y G). Para respaldar los porcentajes 

seleccionados para el Informe. es necesario conocer la situación de la población en 

eu conjunto. para lo que "" utfflzan los datos proporcionados por BIMSA. firma 

especializada en realizar estudios socio-demográficos en un .. Mapa mercadol6gico 

de México". 
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Dichas encuestas también son aplicadas en las emisoras foráneas. para ello se 

nombra a una comisión que viaja al Municipio en que 5e ubica la emisora. y se toma 

una muestra considerando la diversidad de la poblacl6n de la localidad. 

Finalmente se lleva a cabo el registro de llamadas. es una herramienta que envían 

las diferentes radiodifusoras del IMER y que por ser espontáneas e inmediatas 

nos acercan más a través del análisis de las respuestas. a conocer la raz6n de la 

llamada. los programas que motivan a una mayor partlcipaci6n del público: a saber 

la relaci6n con quien nos escucha. conocer la audiencia activa. Se entrega un 

reporte mensual en el que se hace un conteo general de las llamadas por emisora. 

su procedencia delegacional o por municipios de la zona conurbada del D.F .• (ver 

cuadro 2) .sexo y horario "n qu" escuch6 la radio. (v"r cuadro 3) 

En conjunto. los diferentes métodos proporcionan informaci6n sobre como se 

conforma y comporta la audiencia radiofónica. facilitan la prospección para una 

mayor rental:111idad en horarios y espacios. permite la evaluación de programas en 

cada "stacl6n y con1'ribuye 1'amblén al anállsla d" la compet;,.ncla. 
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EMISORAS DE Fii EN EL D.F. 
¡¡ 
1\) 

POR PUNTO RATING 
TRIMESTRE AGOSTO/OCTUBRE 1996 

1.u¡ar Slglu Free Nombre P.R.' Pllfll G~ 
I'' XllRCA 913ALFA 1.48 RDl:lyPopenllgllty119./dlf'r1ü GRC 
'l' XEO D29LaK'S.- 1.22 Clru¡Jn/f/OpO Radil¡lcils 
'J' XltfO 1121Sri!Jr • 1.20 Clru¡Jn/llopio1/ GRC 
4' XEQR 107li.Wvt!>l!E. 1.00 SoiMmenq¡llt GRC 
5' XEJ' 937E-Joy1 1.18 --en~ GRC 
6' XERC 077Ellifen97.7 O.ll4 BMenlflll<illlOP GRC 
1' XHOF 10l.70itlllo DJl lllclenln¡¡lilr•plftcl lllER 
d' XEDA 005Pllolrfll 0.56 Wbllldlenell*'d ICR 
S' XltDl Dll5Rlllolci'IDDll1ll 0.50 Rocl•'911 ICJl 
10' xttMR!l 1049FMGlobo 0.48 -"'"'*"" MVS 
11' XllREU 111.11t..iollud 043 Pop•~ GRC 
12' XEW !11lDWFMllll.9 0.38 Rocl•k911 Radiópols 

ll' Xlll'OI' !IJJl~Ji'l~J 0.34 llllodl111'Jdonwmiesp¡t!al ACIR 
14' XEDF 10411Wo UltO 0.32 ClrlJ¡Jn/ lropl:al/loct'IOl/baladlhltla1 ORF 
15' XHOFM IDll5111Xfll 0.31 Pop19h ACIR 

16' XEOY 117lloltnlfll 030 Rl!llMl/beilefO lflll 

17' Xltll 689Al~l9' 0.29 
-·~-

ACIR 
11' XllMVS 1025Sletl0Rlf 0.27 Popr-en~as llVS 
18' XERPM 1003Fii100 0.27 -- ORF 
IS' Xlfolll 11Xl1Sllrwotlln 021 Pop/jalJ/llOlidos NRMISOMfR 
2fl XEX 1011v,.101.1 0.18 -•ell*'d•kl¡ih.'pop RIClillpoñ 

21' XlflOK llXIOCódi¡olOU 0.18 PopWli¡lltfUjll/lol NRll 
22' XllSH 95lOlef153 0.13 °"""'a/Tlllflbi ACIR 
n• XlllllER 94.IOpOIM O.ti Clloka/•ulu-slnol/du llER 
l'J' XlfUH 00 1 llMI U11ive11idAd 0.11 ~deopiniMjm UNAM 

11"'1!ICl>lli11rdir"Noulll' 8.14 
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TIPO DE MUSICA QUE PREFIERE POR SEXO 11 0PCION 

Rock en Grupera Bolero De toda Rock en Tropical Balada Fol~or Ranch. Cl.lsica otra 
e!¡llf.ol inglés 

Dirección de lnvesligi!CiOn.Agoslo 1996 
XEFO la Voz de~ Ciudad del Cobre 
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XEMP·710 

XHOF·105 7 

XEOTL-660 

XE8·1210 

XEOK·llSO -
11\IJI Grupa IMER 

Reporte mensual de registro de llamadas 
Grupo IMER. D.F. 

Septiembre de 1996 

Toral el~ llamadas recibidas Muestra a11ali1ada D.F. l. Conur~ada ·-·-· -
--~- '4 No % Nn No 

6210 3911 1616 39% 849 598 

1997 19% 878 21% 453 196 

3362 21% 904 22% 543 310 ----
2412 15% 607 15% 405 130 --
806 5% 122 311 70 41 

15817 100% 4127 100% 2320 1275 
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f:MISORA 

XEDTL 

XEMP 

XE6 

XEQK 

XHOF 
Tolal91up<i 
IMER 

Distribución de llamadas por horario 
de la muestra analizada 

según sexo 

MAlUTINO VESPERTINO NOCIURNO 
lioml•es M11¡e1es llomb1es M11¡o1cs llommes M11¡c1es 

132 208 123 :no 76 155 

411 457 131 m 163 1si 

44 f69 24 69 130 171 

111 142 37J 115 75 6Q 

761 976 694 1t2 444 540 

•tas ~n~das ieebd.:ls de.., e11•sG1a XEOK no espcd.cil• hoi;1110 Se 1ecU:ron "3 ~.u dt!I seiomatuMo t 19 del mo lemeOllO 

TOTAL 
EMISORA 
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122' 

878 

4127 
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3.3 Importancia del conocimiento de la audiencia en radio 

En el momento en que la radio es e5cuchada es cuando adquiere sen'Cido su 

función: por ello. conocer quiénes son sus públicos es un objet;/vo primordial de los 

radiodifusores que ofrecen sus programas y los anuncian-ces que hacen uso de 

est:e medio para su promoción y cercanía con la gen"Ce. 

La invest.igación de la audiencia de la r.3dio es elemento fundamental para conocer 

y comprender la dinámica de una indu;;tria que est:..á en la búsqueda permanen-ce de 

aument:ar su5 públicos. Los diferent:.es ee.t.udios que conforman es"Cas 

investigaciones, permiten describir con ciereo grado de ce-r-t.e:za el t:.ipo y número de 

radioe5cuchas que sint;oniza una emisora 

Una de sus funciones principale5 radica en conocer gust:.os y preferencias ael 

público. ya que sirve de parámetro para saber la ubicación dentro de Ja oferca 

radiof6nica: proporciona información sobre cómo se conforma y comporta la 

.audiencia, es decir a quienes gustamos y sirve también para realizar estuc::1ios 

comparat:ivos con otras emisoras similares. 

Los estudlo5 comparat:.ivo5 se hacen a partir del análisis a la programación de las 

radiodifusoras por medio de la cualificación y cuant:ificación de sus programas 

para compararlos con otras emisoras de perfiles semejant:es con ra finalidad de 

i~ualarlos o superarlos. 
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Si bien es importante conocer lo5 contenidos de la radio, también lo es saber 

quienes la escuchan. Así, es fundamental realizar Investigaciones por medio de 

encuestas para de"Cerminar los hábitos y preferencias radiofónicas del público. así 

como sus caracterÍ!S'Cicas e.ociodemográflcoe.. 

En ot:.ra6 palabra6, -105 público6 de la radio, Urminos ae ~dad y sexo se 

encuent:.ran dis'Cribuidos de manera equilibrada, por lo que podemos pen5ar que 

exist;.e ofert.a radiofónica acept:.ada por t:.odos los segment;.as sociales, de tal 

manera que la radio ofrece un auditorio o mercado, según sea el caso, abierto a 

mul'Ciplicidad de mensaje5" ;:..i. 

Además. medlant:.e el monit;.areo se realizan estudios part:.iculare5 en 106 cuales se 

analizan permanent:.e:mente cada uno de los programas que integran la 

programación global de las radiodifusoras del ln5titu"'t0 Mexicano de fa Radio, para 

conocer los cambios en la progr.amación, ~aluar si la emisora cumple con las 

expectativas del auditorio y así comprender las variaciones que presente su 

auait;orio cautivo, determinando perfiles de audiencia. 

El conocimiento de la audiencia se hace a part.ir de los rar.ing5, información 

proporcionada por A. C. Nielsen. empresa dedicada a realizar est:.udlos de mercado 

en los medios de comunicación en México desde 1993. A partir de esta 

información, los est:.udios que realiza ta Dirección de Investigación del IMER, est:.án 

basados ·en técnicas y procedimientos de muestreo, consiste en procesarla e 

interpretarla para conocer el posicionamient:.o mensual de las radiodlfusoras del 

u Asociacion de Radiodifusorcs del Dismto Federnl. A.C. Op. c/l, p. 37. 
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ln6tltuto en el cuadrante. y 5aber también 105 cambios que va ofreciendo la 

competencia. 

Rat:.lng.- técnicamente quiere decir la probablidad de que alguien e5té escuchando 

una e6tación. Como probabilidad e6tá expresada en número5 relatlvo6 que 

repre6entan el porcentaje de la audiencia que e5ta sititonlzando una emi6ora en 

particular. 

Los ratings también 6on una herramienta útil para establecer las estrategias de 

comecializaci6n de las estacione5 de radio: en funci6n de la5 audiencias que se 

pretende alcanzar 5e diseñan las tarifa6 de los e5pacios publicitarios que están 

di5ponibles en la emisora. Esta debe definir primero qué desea alcanzar (audiencias 

cuantitativas. juveniles. adultas. o femeninas) y con base en ello establecer 5U6 

tarifa5 y 106 paquete6 publicitarios que ofrecerá a sus cliente5. 

La confiabilidad de 106 resultados que ofrecen estos estudios se basa en dos 

elementos importantes: la continuidad y la repre5entatividad de la muestra sobre 

el unlver6o. Este tipo de estudio se fundamenta en las tendencias que se pueden ir 

observando a lo largo del tiempo. en las cuales se analizan los eventos relevantes 

para la emisora y para la radio en general. 

Una vez definida una programación para captar a una audiencia específica. la 

medici6n de audiencias permite conocer si se e5tán alcanzando realmente los 

objetivos propuestos. 
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Tanto la lnterpretaci6n de los estudios de Nielsen. como el registro de llamadas y 

la aplicaci6n de encuestas junto con el monltoreo de la programac::l6n de la5 

diferentes emisoras. son datos cuantitativos y cualitativos que ofrecen desde 

diferentes puntos de vista. conocer qué pa5a en la radio y c6mo pasa. el lugar que 

se ocupa en el cuadrante. el contenido de los programas del IMER y la 

competencia. y qué le gustaría escuchar a la poblaci6n local. para certificar y 

respaldar las condiciones y propuestas para la toma de decisiones de las 

diferentes radiodifusoras del Instituto. 

El empleo de los estudios de audiencia ha introducido toda una cultura para 

evaluar la eficiencia de los medios de comunicacl6n. sus prograf!la5 y sus 5istemas. 

por lo que la radio y las agencias de investigación están conscientes de esta 

situaci6n y por ello buscan el perfeccionamiento constante de estas importantes 

herramientae para la toma de decieiones. debido también a que las audiencias eon 

muy movll:>les o dinámicas. se requiere qu" los métodos de lnvestlgaci6n 

evolucionen y se adapten a las condiciones que van imponiendo éetae. 

En conclusi6n. los resultados de los métodos de evaluaci6n de programas al 

interior del IMER. sirven tanto para que una estación disei'fe su programaci6n 

determinada. como para que los anunciantes contraten los espacios publicitarios 

"n las emi60ras que van dirigidas a un sector esp.,cial d" consumidores. 

La informaci6n recabada por los diferentes métodos puede cruzarse para ampliar 

la visi6n. es decir se combinará de acuerdo a los datos que se quieran obtener de 
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una 601a ernl&ora del IMER para detectar lo5 punto5 que requieren mayor apeyo y 

e:n caso de la competencia. para su comparaci6n. 
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CONCLUSIONES 

La Radio. medio de comunicaci6n masiva. de5dc su crcacl6n hasta nuestros día5 

ha irnpulsado el desarrollo. difundido el conocimiento y trascendido la cultura. En 

aras del futuro. de nuevas tecnologías y de nacientes modelos econ6micos. que en 

conjunto implican camPio. la radio se ha visto obligada a descubrir y experimentar 

en el tratamiento de los contenidos y formas de expresión. 

Con los datos expuestos en el presente análisis se pretende hacer evidente la 

necesidad de que. todas la5 radioemisoras cuenten con una estrategia de 

inve5tigaci6n interna. la que. de acuerdo a los resultados. les permita mejorar la 

calidad de las transmisiones y de sus contenidos. así como incrementar su 

audiencia. Se espera que cada día la radio. como medio de comunicación. ~pa 

est:ar- al 5"rviclo de una 50ciedad cada vez más compleja, crítica y part.icipativa, en 

el que los contenidos 5ean capaces de dar cauce a las demandas de Ja misma. 

La lucha por- la audiencia, no s61o depende de las técnicas de producci6n ni del 

equipo con que se cuente, sino del sustento te6rico, de los púl:>licos ol:>je'tivos y del 

contexto en 5Í. 

En este estudio. la idea de hacer radio involucra nuevo5 conceptos. caminos de 

investigación y análisis para diagnosticar deficiencias y recursos radiofónicos 

utilizados en el IMER. Por- cone;iguiente, cualquier- gr-upo r-adiof6nico, ""'ª púl:>llco o 

privado. requiere incluir en 5U5 bascs orgánicas un área de investigación y análisis 

que procure atender las demandas de la audiencia. resultado de la aplicación de 

metodologías como las pr-evistas por- la Direccl6n de lnvestlgaci6n del IMER: 
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monitoreo. conteo de llamadas. índices de audiencia. lectura de correspondencia y 

estudios de oplni6n que coadyuven en apoyar la programaci6n de la Radio actual. 

No es po5ible integrare.e a un mundo competitivo con ee.quemae. meramente 

técnicos. es precie.o incluir métodos de análisle. que permitan a la radio cone.lderar 

los cambios en pro de la calidad de los e.ervicioe. y en atención a las necesidades de 

la sociedad. 

En este 5entido. es importante señalar que los métodoe. de análisis a utilizar 

dependerán de lae. características del estudio. es decir. de las necesidadee. de la5 

áreas involucradae.. ya sea Producción. Radiodifusoras. Comercialización. entre 

otras. 

Por lo tanto. como una aportaci6n al procee.o de Investigación. y tomando en 

cuenta que un modelo radiofónico no ee. posible entenderlo sin el uso de 

mecanismos que permitan su acceso a la modernización. a continuación 

presentaremos seis puntos que se practican en el IMER. y que podrían ser 

tomados como referentes. 

1.- Investigar. diseñar. adaptar y aplicar las metodologías que permitan el 

conocimiento del perfil y caraceterístlcas de la audiencia. ello con el fin de ol>tener 

loe. registros de llamadas telefónicas en forma completa y clara v poder aport.ar 

criterios que contribuyan a la toma de decisionee. en cumplimiento de los objetivos 

de la empre5a radiofónica. 
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2.- Aportar elemento5 para el dlagn65tlco de nece5idades de la audiencia 

radiof6nica y recopilar informaci6n que contribuya al mejor desempeffo de las 

diversas áreas de las empresas del medio. En este tenor se deberá planear y 

determinar lo5 objetoa de estudio. diseño de encueatas y de mecanismos que 

permitan mantener una relaci6n continua con Jos radioescuchas. 

3.- Análisis de la estructura radiof6nica y de lo5 recursos utllizados en la 

programac16n de Ja5 eml5oras, a través de la apllcacJ6n metodol6glca para 

determinar los recursos cuatitatlvos y cualitativos de la programación de las 

mismas. 

4.- Consulta y atenci6n a las necesidades de la diferentes áreas de la empresa 

radiof6nica en materia de evaluaci6n de programas. 

5.- Analizar las características de la programacl6n de las emisora5 y evaluar la 

producci6n. las nuevas técnicas. la continuidad y Ja pauta comercial. 

6.- Diagn6stico de la estructura radiofónica presentada en la programacfón. que 

permitan aportar criterios que coadyuven en la toma de deci5iones para mejorar la 

calidad de los s"rvicios radiofónicos del IMER. 

Es importante señalar que los métodos de lnvestlgacl6n del IMER, como 

monitoreo. conteo de llamadas. índices de medición de audiencia. lectura de 

correspandenc1a. no eon la panacea ni los únicos recurso5 a utilizar por loe 

profeslonales de la comunicación para apoyar a la Radio. En otras palabras. la 
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visión del comunicólogo deberá enfocarse a la búsqueda de nuevos y mejoree. 

mecanismos de evaluación. para diagnosticar con mayor precisión los valore5 y 

motivos que permiten a las diferentes radiodifusoras competir en el cuadrante de 

la5 bandas de A.M. y de F.M., sin perder de vif5t;a el servicio de ínforrnación y 

comunicación que se debe: brindar a la sociedad contemporánea, considerándose 

t;ambién la lucha por la audiencia. 

A lo largo del presente trabajo. hemos señalado las acciones de investigación que 

se realizan en el IMER. pero, como suele suceder con alguno5 proyec't-05, el 

burocratismos que sumado a los problemas sindicales. retrasan en ocasiones la 

posibilidad de poner en práctica las propuestas que emanan del seguimiento 

periódico que se realiza en cada una de las radiodifu5oras. 

El trabajo de investigación está en marcha, en "Cado caso es preferible el afán de 

experimentación, de abrirse a aspectos poco explorados y hacer más partícipe a la 

sociedad. El IMER tiene un gran potencial, me refiero a 5US estaciones en el 

interior del país. La experiencia del enlace con algunos programas. encierra una 

gran posibilidad de que exista retroalimentación. Por ejemplo, sería deseable que 

las emisoras de provincia enviaran programas y se establecieran intercambios 

para que el auditorio de la Ciudad de México sepa qué y c6mo piensa la gente del 

interior. 

Una posibilidad es la de ofrecer espacios. hasta ahora por desgracia restringidos a 

sectores muy diversos de la sociedad. como pudieran ser los programas infantiles. 

QO 



e5pecializados. o programas donde se transmita la cultura de las zonas indígenas, 

por ejemplo. 

En una emisora con las responsabilidades sociales como las del IMER. cualquier 

cambio en la prograrnací6n sería digno de analizar. tomando en cuenta los 

resultados de la estrategia de lnvestigaci6n que para tal fin 5e realiza en sus 

propias oficinas. 
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