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INTRODUCCION 

El 'advenimiento de las co111unicaciones globales ha 
provocado en los últimos años una creciente preocupación 
en cuanto al cOntenido de lo que está siendo transmitido. 
En un mundo de crisis y cambios~ la eficacia de los 
medios de comunicación lleva a quienes están relacionados 
con ellos a ejercer un sentido de la responsabilidad con 
la gran audiencia que manejan. 

El exceso de información ha producido paradójicamente. 
en alqunos sectores de áreas industrializadas una 
desini=ormación esencial de la información misma y en sus 
contenidos, una ausencia de selectividad y análisis de 
orientación. 

En muchas ocasiones el ciudadano común, desea saber el 
¿por qué?. de la crisis económica del país, el ¿por qué? 
de la alza constante de precios y la disminución de su 
valor adquisitivo, ocasionado por los bajos salarios y la 
i'al ta de empleos. 

Todo el lo -forma parte de una realidad muchas veces 
disfrazada con di versos eventos deportivos, tL1l turales y 
artísticos, o bien por una insistente comparación con 
otras naciones en peores condiciones de vida y diferente 
grado de libertad. 

El exigir la información del presente, no es una 
cuestión rebelde del ciudadano, por pretender tomar el 
poder por la fuerza, es mds bien un derecho que le otorga 
la Constitución. 

Pero, ¿cómo saber?, Que el ciudadano puede utilizar 
esas leyes,. para e;-:igir inf-ormac1ón sin ser objeto de 
censura, ~quién le qarantiza ese derecho?, ¿quién apoya 
sus palabras?, ¿quién se va encargar de darlas a 
conocer?, y tener la certeza de recibir una respuesta por 
parte de sus dirigentes y sobre todo hasta que punto 
puede manifestar sus ideas, aún cuando al hacerlo lleque 
a afectar a terceros. 
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Estas son algunas de las interrogantes, a las que 
pretende dar respuesta en el presente trabajo. 

Además de precisar. cuales son las función que ejercen 
los medios de comunicación~ principalmente la radio, en 
cuanto a la i nformac ion que debe transmitir y la forma en 
que es censurado el PJercicio periodístico cuando existe 
la clara intención de informar más allá de lo permitido 
por el sistema político del país. 

En apoyo al ciudadano, que nadie escucha.. ni ve, surge 
una alternativa de comunicación a la poblacion ~ivil: El 
Periodismo Civi.l. un movimiento político democrático que 
será analizado y utilizada como base para respaldar éste 
trabajo. 

Aunado a ello 1ncluimos el apoyo del creador del 
Periodismo Civil en Radio: Francisco Huerta. así como los 
enorme cab.ertura de la prensa nacional en favor de la 
cruzada de dicho movimiento~ 



I. El PERIODISMO CIVIL. 

1.1. Periodismo. 

El oeriodismo es una fuerza social que provoca reacciones 
tanto positivas. como negativas las primeras provienen de la 
sociedad en su conjunto y todo cuanto les rodea. lo cual 
contribuye a nutrir su vida y desarrollo. Las reacciones 
neqativas proviene de sectores específicos de la sociedad. 
estos mantienen una lw:ha constante con el periodismo. 

El periodismo actual emplea medios de difusión rápidos en 
el sentido de que casi no hay distancia de tiemµo entre el 
momento en que se e>:pide la información y se transmite. 
Asimismo -funciona como uno de los brazos de }e;\ <.::.ociología. 
que ahonda en los acontecimientos sociales, a través cJe 
aspectos particulares. hasta encontrar el sign1~icado 
universal de ellos. 

En nuestro µais el periodismo como medio especí~ico de 
comunicación y e>:presión del pensamiento se divide en 
diversos tipos, pero todos conducen al mismo fin, el 
informar, como ejemplo tomamos tres tipos de periodismo. de 
donde se desprende el Periodismo Civil como alternativa para 
la población civil. que siempre esta atenta a los sucesos 
nacionales e internacionales, pero principalmente a aquellos 
que le afecten directamente. 

1.2. Clases de Periodismo. 

1.2.1. Periodismo Político. 

Este tipo de periodismo debe ajustarse a la información 
que difunde, y cumplir con tres requisitos: Veracidad en los 
hechos que informa; Seleccionarlos de acuerdo a los 
intereses generdles, para su correcta difusión, y por último 
que los hechos rlivulqados no lesionen intereses colectivos. 

Ciertamente todo el periodismo pertenece a la política, 
para muchas personas pract ic.antes o no de este tipo de 
literatura, contiene actividades específicas de articulistas 
y columnistas principalmente. en prensa, radio y televisión. 
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"La ley no concede privilegios, es igual para todos y 
la autoridad esta para velar parque así sea. Conceder 
privilegios al 111argen o por encima de la ley es indebido, 
es indigno y corrupto. Sin eabargo el sistema ha 
concedido privilegios a ciertos periodistas que han 
estado dispuestos a tomarlos o servirse de el los , para 
vivir y para desertar de sus deberes sociales".'º 

Los poderes político, económico y cultural absorben 
emisiones y publicaciones porque allí radica buena parte 
de su influencia. Los vehículos del periodismo 
profesional condicionan la actividad de sus reporteros, 
redactores, cronistas, corresponsales, críticos y 
comentaristas a una línea editorial conforme a sus 
intereses propios, los cuales se adhieren más o menos a 
los cuadros del establecimiento mercantil burocrático. 

A medida que la dependencia es mayor se reducen las 
áreas de libertad~ en la censura pública o la autocensura 
disminuye la credibilidad. La oficialización e 
institucionalización de informes y comentarios disminuye 
en mucho5 casos el número de lectores. televidentes, 
radioescuchas y espectadores de cine. 

1.2.2 PeriodislllO d" Estado. 

Es aquel que sirve a los fines del Estado. Es algo muy 
distinto a la simple propaganda a favor de políticos y 
funcionarios. 

"anuel Buendía, en su libro "Ejercicio Period:istico", 
define este tipo de periodismo 1 

ºDebemos entender lo como el conjunto de recursos 
humanos y técnicos de esta pro-fesión puestos al 
servicio de la gestión democratica de la sociedad, 
desde los puntos de vista del Estado Nacional a 
través de pautas, caminos y estrategias del Estado 
para contribuir a la salvaguardia de los principios 
fundamentales de éste. entre los cuales resaltan; la 
lucha por la·independencia política y económica del 
país; la protección de recursos naturales contra la 
depredación interna y los epítetos de conquista por 
fuerzas extrañas; la difusión de las esencias 
culturales del pueblo mexicano; el afianzamiento de 
su identidad histórica y de sus compromiso por la 
paz mundial basada en la justicia y el respeto a 
todos los pueblos de la tierra 11

• m 

ltl. Ma1111•l •u•n"•· •cJ•r•lclo Parlo411atlco•, "'•· "' 
121 •• -. ..... 'ª•· 12t-137, 
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El Periodis~o de Estado puede y debe contribuir a 
combatir la corrupción en el qobierno. en los sindicatos. en 
los partidos políticos, en las asociaciones de comerciantes, 
de industriales. de productores, de capitalistas etc. 

En suma éste tipo de periodismo debe ser profundamente 
crítica, cuestionador de la realidad social que observa, 
traduce y di~unde cotidianamente. Por otro lado tiene que 
var con la comunicación, con la aplicación de las técnicas y 
tecnologías de la comunicación masiva al servicio de las 
entidades e instituciones públicas. 

En relación a los conceptos anteriores y a la realidad 
que cotidianamente vivimos en lo qu& a medios de información 
se re.fiere. El pe1'"iadismo del poder es el que predomina en 
nuestro país, porque registra la información oficial como, 
las declaraciones. decretos, reformas, cambios. iniciativas, 
y acuerdos de los sectores oficiales, gobierno, secretarios, 
líderes, empresarios etc. 

Todo cuanto dicen los sectores oficiale5 debe ser tomado 
como cierto y sin modificación alguna, surge de ahí el 
Periodismo Civil como alternativa al ciudadano que desea 
otro tipo de . información, más clara. más cercana a su 
realidad, y no tan rígida como se presenta comünmente en los 
medios. 

1.2.3. Periodismo Civil. 

El periodismo civil es un movimiento político democrático 
en continua formación y perfeccionamiento, su base es el 
ciudadano, el protagonista, quien, informa, analiza, 
crítica, edita y exige la información del presente, siempre 
y cuando Sea veraz. 

Tiene tres objetivos b'sicos 1 

- Abrir espacios en los medios de comunicacidn para ser 
utilizados por el ciudadano. 



Establecer o entablar un dialoQo del ciudadano en un 
nivel igualitario con cada uno de los representantes 
del abanico político del país, así como los sectores 
industriales y la iniciativa privada. 

- Derivar una acción de ese diálogo obtenido, y que no 
quede solo en palabras. 

Los objetivos planteados por el periodismo civil son 
interesantes y hasta cierto punto muy necesarios en la 
actualidad, ya que pocas veces como ciudadano tenemos la 
oportunidad de ser escuchado por alguna autoridad en el 
país, para lograrlo, antes debemos pasar una ser·ie de 
requisitos que terminan por cansarnos y nunca obtenemos una 
respuesta, sin embargo a través de un espacio como el que 
nos oft·ece el periodismo civil puede ser posible. 

Aunque no se da un sequimiento a !os objetivos más bien 
permanecen estáticos, en primer lugar, no se busca abrir 
nuevos espacios para lograr el diálogo ~on sus gobernantes y 
obtener una acción concreta en respuesta a ese diálogo. 
Actualmente en radio sólo se cuenta con el programa 11 Voz 
P(lblica" de Francisco Huerta al igual que en prensa, con su 
periódico de di-fusión cator~enal, pero en general no existe 
participación directa del público en los medios de 
comunicación. 

El Periodismo Civil se debe apreciar como una labor 
pet·iodística constante, concentrada en las circunstancias 
del ciudadano y convertirla en 1nf"ormac1ón, en periodismo. 
Es decir dar un segu1m1ento al caso, problema e inquietud 
política, posteriormente investigarlo a fonda, para conocer 
sus causa· y consecuencias, darlo a conocer para recibir 
op1n1ones, comentario, reflexiones y orientaciones y 
finalmente llegar a una conclusión satisfactoria, para todas 
las partes. 

Las características del Periodismo Civil e~tán en función 
de que se cumplan los objetivos, ytt que se cuente con el 
espacio adecuado. para el ciudadana : 
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- Dar voz al ciudadano, sin hacer diferencias sociales. ni 
censurar sus Terma de hablar. aunque sí, cuidar un poco el 
lenguaje que muchos utilizan para comunicarse normalmente, 
es decir, la jerga cotidiana plagada de .frases no son aptas 
para los medios de difusión, y no por ello censurar la voz 
del ciudadano cuando haqa uso de ellas. 

- Trata todo tipo de problemas relacionados con el sistema 
que gobierna en el país, ya que de ahí se derivan todas las 
acciones, como los pt·oblemas de primer círculo, cuestiones 
legales y penales de los ciudadanos, problemas económicos, 
agrarios, sociales. políticos etc. 

Dar voz d dirigentes de cualQuier sector: empresarial, 
policiaco, sindical, partidos de oposición~ campesinos, 
maestros, presos, extranjeros, secretarios, gobernantes etc. 
Todos son ciudadanos y tienen derecho al espacio dedicado a 
ellos precisamente. 

- Una vez que se recoge el testimonio del ciudadano, se da a 
conocer a todo el auditorio, para orientarlo si padece el 
mismo problema o se interesa por apoyar algún proyecto en 
bien del país. Esto para que la fuerza de este movimiento 
sea cada vez mayor e indestructible. 

No se pretende levantar al ciudadano en armas y organizar 
la revolución, se trata de mejorar nuestra forma de vida; y 
como todo parte de la organización política del país, es la 
primero que se debe conocer, para proponer algún cambio, sin 
perjudicar a nadie. más bien para favorecernos a todos. 

La lucha del Periodismo Civil se encuentra constantemente 
con la intervenciOn del gobierno y sus dirigentes, que no 
están de acuerdo en Qlle el ciudadano se manifieste, en favor 
o en contra de alguna proyecto oficial impuesto por ellos. 
No es lo mismo decidir un cambio desde un escritor que 
vivirlo directamente en donde se desarrolla y evoluciona. Es 
decir no es lo mismo decidir el alza de los precios, cuando 
no se conoce la realidad en que vive la sociedad, al no 
podercn11los precios que ya paqa y encima de eso un nuevo 
aumento. 
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De ahí surqen entonces las protestas del ciudadano por 
establecer un acuerdo can las autoridades para aminorar las 
efectos de cualquier cambio en la estructura política de su 
país, sobre todo si puede afectar su forma de vida. 

1.3. Panorama General de los medios de comunicación en 
México !1976-1992). 

En México hace Talta el poder civil para enfrenta y 
e>:igir respeto a los derechos del hombre, que viva realmente 
en una democracia y se cumpla con la Constitución. 

En cuanto a fuentes de información -fidedignas de sucesos 
importantes que se dan en México los medios de comunicación 
son blancos del desdén general de Jos ciudadanos de todos 
los estratos sociales. ·Estos ven la Taita de libertad de 
expresión como parte de la falta geryeral democracia. Aunque 
paradójicamente Jos mexicanos siempre encuentran d~ algún 
modo la sui=iciente libertad para quejarse de la escasez 
mencionada. 

Octavio 
señala que 
un solo 
eleccir)nes 

Paz poeta y ensayista msis celebrado en México 
desde la Revolución el país ha sido gobernado por 
partido, aunque soporte la ficción de unas 
cada seis años : 

ºLa misión de los legisladores, es aplaudir y elogiar 
al presidente y el poder Judicial es tan sólo el 
apéndice del poder ejecutivo"~ ni 

La mayoría de los medios de inTormación no son propiedad 
del gobierno <aunque si es quien otorga las concesiones) ni 
del parti.do principal, y se diría que habrían de poder 
suministrar la dialéctica ideológica que -falta en la 
política. 
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Desde 1910 hasta l• llegada al poder de Luis Echeverría 
(1970), la prensa se había inclinado poco a poco 
cautelosamente, hacía una crítica y una información franca, 
sincera• pero can severos atrasos. 

No fue fácil conseguirlo, se fue dando gracias a diversas 
movilizaciones políticas realizadas como actos de presión y 
protesta la sistema, por los cual, Echeverría se vio en la 
necesidad de aflojar la presión ejercida sobre Jos medíos de 
comunicación y de esa manera organizó una investigación 
sincera sobre su régimen y estimuló la crítica de los 
programas de gobierno~ desde dentro así como desde los 
medios. 

11 La decisión de permitir que la opinión pública se exprese 
libremente implica el reconocimiento de la imposibilidad de 
regir un pais de estas dimensiones y de tal complejidad por 
medias autoritarios". cu 

Esto implica que en nuestro país el flujo de influencias 
en dable sentido entre, el gobierno y medios de infot·mación 
es particularmente significativo. 

De alguna manera los medios de comunicación sirven cama 
base para difundir las campañas políticas de los posibles 
candidatas a la gobernatura del país, así como para rei tet·ar 
constantemente sus discursos de campaña una vez que llegan 
al poder. 

Los dirigentes de la mayoría de países democr~ticos han 
terminada comprendiendo que la libertad de imprimir toda 
información que un medio de difusión de noticias posea, 
significa muy poca cosa si se carece de maneras de obtener 
los hechos, bien sea porque el gobierno los esconde o porque 
los periodistas se esfuercen poco en conocerlas. 

41. lltfd••• cep, IV• 
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Va que aón no se tiene bien claro quién decide la 
inforniac:ión. es decir con que criterio se elige para que sea 
di~undida, puesto que en la mayoría de las veces lo 
publicado en los diarios, lo transmitido en la radio o la 
televisión no le interesa. al ciudadano, pues busca cosas más 
cercanas a su realidad.. La in-formación 110Ticial 11 es 
nec::esaría siempre y cuando v"'Yª en f=unc:ión de los ir;tereses 
del ciudadano y no de los medios. tal como lo suqiere 
Pe~iodismo Civil. 

Los cam~ntarios sobre las restricciones en la información 
casi nunca repaYan mucho en las leyes formales por dos 
ra::.ones : 

1 .. Los gobiernos gustan de utilizar estímulos positivos para 
granjearse la colaboración de la prensa y les gusta dar la 
impresión de que s~ sujetan a las ideas liberales y 
constitucionales, en situaciones que orillan a 
movilizaciones políticas o denigren su sistema politice. 

Le1s e!ltímulms van desde una simple dAdiva. el cltt:sico 
chaynte o embutec que se da ocasionalmente a los periodistas 
para ganarse ünos punto$ en su honor al describir a tt'avés 
de sus escrito$ el trab6jo del gobierno al verlo como gl má5 
adecuado a las cireunstanciau que vive el país. Incluso lo5 
regalos pueden llegar hasta as~ensos importantes en una 
empresa, siempre y cuando se siqa con la política 
establecida por el sistema, hablar siempre en su ~avor y na 
traicionar la mano que les da de ~omer. 

2. Cuando se utiliza la ley, la falta de claridad de que 
ésta adolece, permite que el gobierno le dé forma y la 
interprete seqón convenga. Concretamente, la libertad de 
prensa sigue un ritmo peYiódieo de seis años~ con aspectos 
de la vida pública mexicana, cambiando de faz con cada nuevo 
pre!ilidente. 

Los cien años que siguieron al nacimiento de un periódico 
revolueionario uEl Despertador Americano•• en 1810• han ~ido 
llamados el período mexicano. Durante el cual §e libr~ron 
feroceg. combates doctt"inales y personales lo mismo en letra 
impresa que en los campo$ de batalla~ Pero una vez más la 
prensa vio frustrado sus intento de representar el papel que 
habia escogido. 
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Buena parte del siglo transcurrió bajo una sucesión de 
dictaduras. con solo breves interludios de liberalismo. 
Contra la prensa se utilizó la mayoría de los ingenios 
conocidos; titulas. censura. multas, sentencias de cárcel, 
sobornos. boicots, cierres. exilios, avales de buena 
conducta e incluso agresiones -físicas y ejecuciones. 

El azote de siete años que barrió a México contó entre 
sus victimas a casi todos los periódicos que se publicaban 
entonces. Dos de los tres diarios más conocidos del Mé>:ico 
actual nacieron durante el último año de lucha y el primer 
alborozo del orden nuevo. que dio nacimiento a una avalancha 
de publicaciones'''. El qobierno se miraba así mismo como 
vehículo de democracia y portavoz de Jos mensajes. Pero la 
realidad superó una vez más al idealismo. 

1.3.3. La Radio <Introducción>. 

Cuando imaginamos los inicios de la radiodi~usión en 
México en los años 20' la cuenta reqresiva nos hace recordar 
que el radio, objeto cotidiano cada vez pequeño y 
desechable, al que muchas veces somos sordos, fue el asombro 
de nuestros abuelos. Lo efímero de las transmisiones 
extravió buena parte de un pasado glorioso o simplemente 
Tascinante, de la creación de una industria rememorada y 
remunerante que invento e>~trañas nomenclaturas",, y creo 
nuevos géneros en la radio: radioteatro, radionovelas, 
jingles. Provocó a su vez nuevos oficios y aficiones: 
radioescuchas. radioaficionados. locutores. efectistas, 
ingenieros de sonido etc. 
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Le ha tacado a la radia mexicana desempeñar el noviciado 
ante las diarios y el quehacer periodístico, y ha requerido 
mucho tiempo recorriendo un camino muy largo desde los 
primeros años de su existencia hasta una época no tan lejana 
para que adquiriera el carácter de noticiosa asumiendo y 
hacienda propias las técnicas del periodismo. 

Se aprendió sabre la marcha porque a fin de cuentas el 
devenir conclusivo de las experiencias nos muestra que el 
hecho de dar noticias, de hacer saber una cosa na significa 
necesariamente saberla. 

La radiodi~usión se delinea fundamentalmente en los años 
40' y 50', período en el que se desprende de los ~ormatos 
argentinos y cubanos para consolidar el estilo de una 
radiodifusión mexicana. 

No fue sino hasta 1921 que la radiofonía se convirtió en 
radiodifusión. al dar inició a programas estructurados con 
contenidos ideológicos. Las personas que realizaron esta 
tarea se les conoce como los pioneros de radio, cuya 
existencia abarca un período de nueve años, que después de 
la década de los 30' da comienzo a una radiodiTusión con 
características marcadamente comerciales. 

El primer prograrna de la radio en México tuvo lugar el 27 
de septiembre de 1921 en el ramoso Teatro Ideal, ubicado en 
ese entonces en la calle de Dolores en el centro de la 
Ciudad. 

Así la radio llegó a convertirse en un formidable aparato 
de comunicación para la vida pública y se convirtió también 
en un enorme sistema de canalización que desarrolló sólo un 
aspecto cuando debería tener dos. 

Es pues un sencillo aparato de distribución que no hace 
más que transmitir. Para descubrir lo positivo de la radios 
hay que trans~ormarla de aparato de distribución, en aparato 
de comunicación. 
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La radio es también un medio masivo de transmisión de 
música grabada y de mensajes comerciales y programación 
hablada. Son pocas las estaciones que transmiten programas 
de orientación, labor social, consejas, y participación del 
auditorio por medio de llamadas telefónicas. 

Actualmente además 
las posibilidades del 
el auditorio, más bien 
con los demás. 

de emitir información debe abrirse a 
público no sólo hacerse escuchar por 
hacerlo hablar y ponerlo en relación 

Por ejemplo en Amplitud Modulada estaciones como la 
"XEW 11

, "Radio Red", "XE-DFº y Acir Radio cuentan c:on una 
programación hablada. Además de que en la mayoría de las 
estaciones se transmitan noticieros cada hora. En Frecuencia 
Modulada no existen estaciones con este tipo de 
progt"amación, salvo una que otra que cuenta con alqún 
noticiero, por ejemplo "Radio Uno 11 <8:30 a 10::00 am}, 
Estéreo Amistad (8,00 a 10:(•0 aml "Sonido Zeta"mismas que 
cuenta con espacios infor·mativos durante el tt·a5curso de su 
programación. 

Esto por el lado de las Estaciones Comerciales. En el 
caso de las Culturales requieren de una organización 
profesional que contemple lo mismo el estudio de mercado, 
que la continuidad, los procedimientos administrativog, la 
publicidad , el mantenimiento del equipo, la conservación de 
los materiales discográficos, la manufactura de políticas, 
la comercialización, esto sólo respecto a los aspectos 
técnicos. 

En relación a la programación por ejemplo "Radío 
Educ:ac:ión" una de las principales estaciones del cuadrante 
de la Amp'litud Modulada. combina la proQramación musical, 
con la hablada de acuerda a las e>:igencias del pl'.lblíca 
radioescucha. 

De acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y la 
Televisión <CIRT) existen en banda de amplitud modulada 33 
emisoras de las cuales 31 son comerciales y dos son 
culturales. En el caso de las culturales nas referimos a 
XEEP Radio Educación y XEUN Radio Universidad. En la banda 
de frecuencia modulada existen 24 emisoras de carácter 
comercial~ excepto Radio Universidad. 

17 



La radio, seg6n datos obtenidos de la Asociación de 
Radiodifusores del Distrito Federal <ARDF>, tiene un alto 
grado de aceptación entre la audiencia de todas las edades, 
pero alcanza mayor penetración entre la población de 13 a 24 
años. que confirma ia preferencia de los jóvenes por este 
medios. Sin embargo debido a la gran diversidad de sus 
formatos de proqramación. es aceptada en los diferentes 
estratos sociales. 

Otros datos obtenidos de la ARDF, subraya que el tiempo 
promedio que el los habitantes del Distrito Federal 
acostumbran escuchar la radio diariamente es de tres horas y 
media. El resultado determinó también que la poblac1on 
femenina escucha más la radia que la masculina y que es más 
sintonizada por los habitantes de los niveles medio y 
bajo. 171 

La radio alcanza por iqual a todos los individuos. y 
cumple así una doble función entretener e informar. sin 
dejar de ser un medio pasivo de comunicación. 

1.4. Inicio del Periodismo Civil en la Radio He>:icana. 

Realmente el ciudadano puede expresar libremente sus 
ideas en la radio a través de sus micrófonos. lDé qué manera 
lo puede conseguir y quién lo apoya, quién es el impulsor o 
fundador de un espacio para dar voz al ciudadano?. lCuáles 
son los riesqos que se corren al establecer el periodismo 
Civil en la radio?. Estas son algunas de las preguntas que 
pretende resolver el capítulo siguiente. 
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UH, l.· 

La radio en el Periodismo 
111edio de mayor p~netracidn y 
la vida doméstica. No aísla, 
contrario integra, provoca 
impresiones entre los oyentes 
ante lo qL¡e escucha. 

Civil se ha establecido como el 
cobertura porque forma parte de 
ni separa como otros medios, al 

el diálogo, el cambio de 
·1 los hace definir posiciones 

Los recursos de la radio son infinitos y su potencial 
inacabable, pero el uso que se le da normalmente, es sólo 
una mínima parte de todo lo que ofrece en el campo de la 
comunicación. 

Los que ejercen el periodismo Civil, como Francisco 
Huerta, ven a la radio como un aparato que no puede ser 
solamente un receptor pasivo de la que se envía desde la 
cabina de transmisión~ sino que debe ser también emisor como 
extensión del radioescucha, para que éste participe de igual 
manera. 

En 1976 con el programa "Opinión Pública", se desarrolla 
la idea de establecer a en la radio el Periodismo Civil. 
Aunque el programa fue ct·eado para que la gente e>:pusiera 
sus quejas a la Procuraduría del Consumidor, pero resultó 
que las entrevistados (o participantes del Programa> no 
querían hablar de consumo, sino de política. 

Una de las características del Periodismo Civil, empezaba 
a ganar terreno, con la idea de convertir al ciudadano en 
periodista. 

Francisco Huerta 
si un vehículo capaz 
fácil de manipular. 

no era un creador de conciencias, pero 
de despertar a un ciudadano pasivo, y 

"El propio ciudadano debe descubrir su capacidad para 
defen'derse por si mismo. Que conozca su Constitución y 
sus leyes, si no lo hace no es por falta de tiempo, 
sino m~s bien por la mala educación que recibe. Tenemos 
que cambiar el periodismo del poder, por el Periodismo 
Civil 11

•
1
•

1 

19 



Para Huerta el periodismo del poder, es el que predomina 
en nuestro país, el que refleja lo que dice el presidente, 
los gobernantes, los secretarios, la inform¿-.ción que parece 
en los diarios a ocho columnas. 

11El ciudadano generalmente no tiene espacio en las 
medios sólo es receptor de lo que se dice en ellos. 
Tenemos medios de comunicación pero no de 
intercomunicación, entonces viendo esto que un 
ciudadano que se supone vive en una democracia tiene 
derecho a juzgar, y analizar el trabaja de sus 
gobernantes, no tiene la oportunidad de hacerlo. nadie 
lo escucha, ni los diputados, quP son sus 
representantes 11

• "' 

Los alcances del periodismo civil tuvieron diversas 
repercusiones para Francisco Huerta, desde agresiones 
personales, hasta amenazas de muerte y la cancelación de los 
espacios abiertos para dar voz al ciudadano. 

En 1978 recibió algunas llamadas anónimas a su domicilio 
y a su trabajo, posteriormente 1981 en el avión en que 
viaJaba en la gira presidencial de José López Portillo, de 
Nueva Delhí a Bombay fue envenedado en la comida que le 
sirvieron. Aunque no tuvo trastornos en su organismo en ese 
momento si presento más tarde molestias con su páncreas para 
lo cual se sometió a un tratamiento médico, donde le 
informaron que su pacreatitis y su diabetes. se debían a que 
había ingerido pastillas que suelen provocar infartos o 
pacreatitis. 

191+ Id••• 
1101. Id••• 

"Constantemente recibo amenazas, pero sin embargo 
sigo dedicando mi vida por completo al Periodismo 
Civil. No tengo miedo a que me maten, pero si a que me 
torturen y me dejen vivoº. uoi 
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La idea de dar voz al ciudadano en la radio tiene sus 
riesgos, porque muchas veces al tener esa oportunidad, éstos 
e;.:presaban su descontento de la manera más sene i 11 a y con el 
lenquaje usado cotidianamente. En ocasiones no podían 
vertebrar adecuadamente sus ideas y emitían frases confusas 
o palabras inadecuadas a los lhedios de comunicación. lo que 
daba pie a la entrada de rumores mal infundados contra algún 
Tuncionaric, o contra el propio Presidente. dando motivos a 
éstos para cerrar los espacios como el de "Opinión Pública" 
<como lo veremos en el capítulo 111). 

La idea de Huerta en términos generales, era crear un 
periodismo que mezclara re-Flexiones y denuncias a la vez de 
obtener una respuesta por parte de las autoridades a quienes 
iban dirigidos los comentarios. 

1.5. Alcances del Periodismo Civil. 

El Periodismo Civil nace en la sociedad civil y para 
llevarse a cabo debe e>:istir una base, un ciudadano que lo 
sepa mantener vigente. ¿cómo debe ser e~te individuo?. 

ºEl ciudadano ejemplar para ejercer el periodismo 
civil. empieza con los jóvenes pertenecientes a Jos 
centros de estudio, que saben algo de la historia de 
México, y tiene una visión de el México actual, y saben 
que la política la debe hacer el ciudadano. 
Por otro lado, también el individuo maduro o viejo que 
esta bien ~incado en la historia de su país. la 
discierne, la medita, la pra~undiza, estudia, observa, 
razone y asume el sentido de hacer madurar a la 
sociedad, el tener la disposición física de hacer algo 
por mejorar la .forma de vida de su país 11

• un 
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Con el pet"iodismo Civi 1 se pretende establecer un proceso 
de politizacidn en la sociedad; en primer lugar será 
dirigida por estudiantes de Ciencias de la Comunicación o de 
alguna Area afín, quienes se encarqaran de llevar adelante 
los espacios obtenidos en los medios de comunicación, esto 
porque alias cuentan una preparación y conocen los medios. 

En tanto que los individuos tendrán un participación en 
esos espacios y también serán capaces de lograr una 
movilización política no se trata de pelear o agredir a las 
autoridades y crear brotes de violencia en el país, la idea 
es mejorar el sistema político de nuestro país. 

lCómo lógralo?. Analizando los problemas cotidianos de 
cada colonia, municipio, estado y la repüblica y más tarde 
exponerlos a través de los medios, para lo cual el ciudadano 
debe atravesar por un proceso; 

- Primero será radio escucha pasivo, atento a su realidad 
social misma que le hará refle>:ionar, par·a convertirse en un 
miembro activo de la sociedad; 

- Asumirá entonces el papel de Radioparticipante tendrá la 
oportunidad de participar con reflexiones, criticas y 
denuncias, con el propósito de dar a conocer a las 
autoridades todas las anomalías que se presentan en su país 
y que ellos pocas veces conocen o no toman en cuenta. Para 
conseguir una adecuada participación de todo ciudadano, este 
deberá recibir orientación, de quien este al Trente del 
espacio dedicado al Periodismo Civil. 

A partir de ahí surgirá la inquietud del ciudadano de 
preparase, estudiar, leer y conocer mejor los movimientos y 
manejos de la política, para pasar a la tercera atapa; 

Convertirse en actor político, y defender sus derecho a 
e>cpresarse y elegir sus gobernantes!' así como tener la 
oportunidad de criticarlos sino no conducen bien al país. 
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La idea de Francisco Huerta gira en torno a estos puntos 
V diFicilmente pueden llevarse a Teliz termino en la 
sociedad actual. donde ya casi no existen los intereses en 
común~ ahora la gente es cada vez más individualista y si 
tiene algún problema desea que todos lo ayuden pero si otro 
lo tiene que se las arreqle como pueda. 

Es decir no hay comunicación entt·e los individuos, ni 
unión. Cada quien vive su vida de la mejor manera sin 
importarle si existe qente que necesita ayuda. La situación 
económica, la mala distribución de Ja riqueza divide las 
diversas clases sociales del país. no se lucha por intereses 
comunes como toda sociedad, sino como meros intereses 
particulares. 

Esto por un lado en la comunidad civil; mientras que los 
dueños de los medios únicamente cubren sus intereses. Las 
estructuras de poder impiden hacer periodismo con base en 
investigaciones. Prácticamente no se permite al periodista 
realizar investigaciones profundas respecto a la política 
del país. 

Los dueños de los medios están todavía engranados al 
poder que trae los lastres de la política caciquil, y eso 
los vuelve cómplices de los impedimentos o trabas que se 
ponen a · 1 as nuevas gener ac i enes de reporteros, 1 os que 
quieren dar respuesta a los ciudadanos. 

Francisco Huerta asegura que los objetivos del periodismo 
Civil se cumplen de manera gt-adual, a medida que avance la 
politización y democratización de la sociedad; uno de los 
objetivos principal de este movimiento político. 
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II. PERIODISMO CIVIL Y LEGlSLACION. 

El Periodísmo Civil nacen v se desarrolla en la sociedad 
civil y es el ciudadano quien le da vigencia y fuerza por 
tal motivo partimos de los aspectos legales o derechos de 
que él goza, para manifestar libremente sus ideas, sin que 
por ellos sea objeto de censut"a por parte de las 
autoridades. 

La libertad es una facultad que tienen los individuos 
para ejercer o no alguna actividad. Cada persona es libre de 
realizar los -fines que más le a.qraden. Es una cualidad 
inseparable de la naturaleza humana. 

La t"espuesta clásica de que la libertad de uno termina 
donde comienza la libertad de los demás sioue siendo válida. 
A través de toda la historia el hombre ha.tenido que luchar 
por conseguirla v no ha encontrado una. -fórmula que le 
permita conauistarla sí no es por medio de la lucha. 

La actividad informativa se somete de hecho a todos los 
controles sociales y muy explícitamente al poder judicial 
que opera en una sociedad democr~tica. Entonces como un 
fantasma amenazante y temible. Junta al autocontrol se alza 
de inmediato el peligro de la autocensura. Esta es can 
-frecuencia fruto del miedo. la presido o el terror ejercido 
por los qabiernos de los estados que formalmente pYetenden 
mantener un estatus democrático., pero no permiten la libt·e 
ev.presión de las críticas. 

Los poderes públicos no reparan en sistemas a la hora de 
ejercer sus dominación sobre los medios de comunicación. con 
sobornos. corrupcioneP, amenazas de despido, listas neqras 
etc. 

La libertad de expresidn esta considerada como uno de 
esos derechos fundamentales. al lado de derechos tan 
importantes coma. el derecho a la vida y a la libertad 
personal. El prohibirla o limitarla es violar uno de los 
derecho~ del hombre. 
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Aún no se ha logrado comprender el signi~icado exacto de 
la libertad de expresión, ya que muchos piensan que con el 
hecho de ofender al presidente o al algún funcionario can 
frases sarcásticas o aqresivas. ante los medios de 
comunicacidn. se este ejerciendo una verdadera libertad de 
expresión al no ser molestado cuando se emite el mensaje 
agreSivo. 

Tratando de ajustarlos a las circunstancias del 
Periodismo Civil la libertad de expresiónt es lo que quiet·e 
decir el ciudadano can respecto a sus qobernantes en 
relación a la política del país, a las decisiones que se 
tomen. a la actitud presidencial. a lo que se esta haciendo 
en el Congreso. Respuestas que el ciudadano tiene derecho a 
conocer, de esa manera esta defendiendo su derecho a la 
información y mani.festando su sentir hacía la política de su 
pais. 

Si la política no es adecuada a la situación Uel país 
tiene deYecho a e>t1gir y .fomentar un cambio en donde también 
él participara al lado de sus gobernantes. eso es libertad 
de expresión, manif'estarse y participar para mejorar todos 
los sectores de la nación.. as:í como el hacer públicos los 
defectos que pueda encontrar en la administración siempre y 
cuando se apegue a la realidad. 

2.1. Constitución Politica de los Estados Unidos 
Me>:ica.nos. 

La Constitución ha sido contemplada desde diversos puntos de 
vista: 

- "Aristóteles la concibió corno realidad y como 
organ1 zaci ón .. 

- Lassalle la definió como la suma de los Tactores reales 
del poder de una nación. 

- Schmitt, como las decisiones políticas ~undamentales 
del titular del poder constituyente. 
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Heller. como un ser al cual dan ~arma las normas. 

André Hauriau. co•o el encuadramiento jurídico de los 
fenómenos políticos. 

- Vanossi. como el conjunto de reqlas del juego 
político". " 21 

La Constitución nos 
político de gobernados 
de la existencia, y 
derechos intrínsecos 
hombres tenemos sobre 

otorqa las reqlas del comportamiento 
y gobernantes, una concepción ética 
por tanto el aseguramiento de los 

de los hombre; lo derechos que los 
v por encima del estado. 

2.1.1. Garantías Individuales. 

En relación a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. haremos reTerencia a las 
Individuales, que se clasifican en cuatro tipos: 

lqualdad. 
Libertad. 
Propiedad. 
Seguridad. 

Garantías 

Nos ocuparemos sólo de las Garantías de Libertad, y en 
especial del articulo 6Q. constitucional. 

Los artículos Constitucionales que se re~ieren a la 
libertad son : el 2.Q, 3.Q, 4.Q, 5.Q, 6!!. 72, 8.Q, 9Q, tOQ., llQ.. 
162. 24Q., y 2BQ. describen diversas .formas que puede 
utilizarse a cortar la libertad del ser humano. como la 
esclavitud (2Q), la educación (3Q), la di~erencia entre el 
hombre y la mujer (4Q). el limitar la libertad de profesión 
(5!!.l etc. 
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At"tícula 6Q. : ºLa manifestación de las ideas na set"á 
objeto de ninquna inquisición judicial o 
administt"ativa. sino en caso de que ataQue a la moral, 
los derechos a terceros. provoque algún delito a 
perturbe el orden público; el derecho a la información 
será garantiza do por el estado". ini 

Este artículo consagra lo ctue en términos generales se 
entiende como libertad de expresión; es decir garantiza a 
todo individuo que se encuentre en nL1estro país la 
posibilidad de expresar libremente su pensamiento. 

Se considera como una de las 
humano y constituye un puente 
liberal del siqlo XVIII, que la 
los Derechos Humanos del Hombre 
agosto de 1789 en Francia, donde 
nadie debe ser molestado en 
reliqiosas, mientras que la 
perturbe el orden establecido. 

liber·tades básicas del ser 
esencial de la ideología 

plasmd en la Declaración de 
y del Ciudadano el 26 de 

el artículo 10Q. expresa que 
sus opiniones. aún las 

manifestación de ellas na 

Dentro de éste artículo abrimos un apartado para explicat· 
el artículo 19.2 de la Declaración Universal de las Derechos 
Humanos. que se relaciona con el 6Q constitucional. 

Art. 19 ºTodo individuo tiene derecho a la libertad de 
epi nión y de expresión; este det"echo incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones. el de 
inve;;tiqar y recibir infrJ.rmacianes y opiniones, y el de 
difundirlas sin 11mitacion de fronteras~ por cualquier 
medio de e>:presión 11

• 
1141 
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En la elaboración de este articulo, el Comité de 
Redacción de la Comisión de los Derechos del Hombre de la 
ONU, tomo en cuenta el anteproyecto de declaración realizado 
por la Secretaria de las Naciones Unidas a través de la 
División de los Derechos del Hombre1151

• 

Ambos artículos, contiene características semejantes, v 
son base fundamental del ciudadano y apoyo del Periodismo 
Civil. 

Aquí el ciudadana expresa libremente sus ideas a través 
de un medio de difusión, por ejemplo en el programa 11 Voz 
Pública 11 en radio Educación, al manifestar sus ideas el 
ciudadano no puede ser molestado, ni censurado por SLIS 

conceptas a denuncias, siempre y cuando no a~ecte a 
terceros. 

En este caso pueden existir puntos en su contra. si al 
momento de emitir una denuncia hace referencia a un mal 
funcionario público, o a los malos manejos del sistema 
económico y político del pa:ís, porque de alguna manera 
afecta. a un tercero, pero su comentario es válido desde el 
momento en que esta defendiendo intereses en común no 
personales. Por ejemplo, el hecho de que un funcionario 
gaste los recursos económicos de una Delegación política o 
municipio, sí debe ser objeto de denuncia y no de censura 
para quien lo manifieste. 

El derecho a la información debe ser garantizado por el 
Estado al plantear las relaciones entre la sociedad y los 
medios de comunicación social. El estado tiene el deber 
mediante normas qenerales de cumplir esta misión reguladora. 
Su acción no puede ser arbitraria. pero eso se garantiza por 
el hecho mismo de que sea a través de una ley como participa 
en estas t·elac iones. 

11111, El Ca•Jt• d• R•d•ccllln, fu• lnt••r•do por oct>o •l••llro• d• 11 Co•hUn d• loa llar.cho• d•l Ho•br• 0 
Qll• r•Pr•••nlan a A•i.trall•, Chll•, Fr•11c11, \.ID•rto, 11:,U, v la Ult88, El •rtl•prav•cto d• d•claracl•n 
11r•••nt1da• •la A•••bl•• IO•n•r•t d• la D"U, durant• •l tran1c11r•o d• •u 11rl-r• •••1•11, •ntr• •1 '2l 
d• octll-r• v al '' d• dlclHbr• d• l'f44, t.•• ld•n alrvlaran da baH al Caaltt da ••d•cclfno tt•ra la 
alaboracl•n d• '" t•11ta aobr• ••t• d•r•cha• Arnulfo Cantr•r••• •PrataccUrt lnt•rrtaclartal dal )ll•racha 
d• l•pra•l•11•. PI.ir, 52, 
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Las Derechos Humanos son aquellos Que tenemos por nuestra 
propia naturaleza y por nuestra diqnidad humana, pero es el 
estado quien los reconoce y quien los consagra en Ja 
Constitución. es entonces cuando éstos se convierten en 
derechos que podemos anteponer al estado y debe respetarlos. 

La idea de Huerta a través de sus programas 
que constantemente se violan estos derechos y 
precisamente por parte del estado. con 
funcionarios públicos y en general por la 
administración pública. 

es demostrar 
garantías y 

sus malos 
decadente 

Por ejemplo en el proqrama Inocente o Culpable tenemos 
casos de violación a los Derechos Humanos. (cap. 111) con 
practicas de tortura aplicadas a aquellos que caen en manos 
de esos malos -funcionarios de gobi~rnoª 

Ya. que constantemente la policia capitalina fabrica 
sus propios delincuentes para demostrar que cumplen son 
su deber, pero la mayoría de las veces gente inocente 
debe pagar por un delito no cometido. Cuando logra 
demostrarse su inocencia va paso varios años en . la 
cárcel y recibió duros castigos antes y mientras estuvo 
preso. Estos datos son recogidos de los propios 
ciudadano que les toca vivir estas injusticias de la 
carente administración política de nuestro país. 

La libertad de palabra. la libertad de reuniónJ de 
asociación, de acceso a la información. de organización de 
partidos políticos etc.. son necesarias si las masa del 
pueblo han de obtener y emplear de hecho el poder politice 
para alcan~ar -fines humanos. 

La mani-festación de las ideas y la libertad de exponerlas 
haciendo propaganda para que lleguen a ser estimadas por la 
comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los 
ataques a la moral o la provocación. a la comisión de un 
delito, así como la perturbación del orden público, por lo 
que aquellas manifestaciones que inclinan sus intereses a 
una determinada política o ideología no pueden constituir en 
tanto no alteren realmente el orden público. cometan delito 
alguno, el reprimirlas constituye una violación a las 
garantías individuales. 
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2.2. Ley de Imprenta. 

En México la libertad de prensa ha sido objeto de 
múltiples restricciones y regulaciones jurídicas desde que 
se implantó la Imprenta en al Nueva España en el año de 
1539. 

Durante la colonia varias fueron las leyes y ordenanzas 
que establecieron diversas restricciones al ejercicio de 
esta libertad .. opee-ando c:on un al to gi·ado de censura por el 
poder públ ic:o, a~í como la censura eclesiástica desempeñada 
por el Santo Oficid161 sobre publ ica.ciones en materia 
relíqiosa, hasta la Constitución Política de la mon~rquía 
española en Cádiz en 19 de mar:o de 1812, que garantizó la 
ley de imprenta y prescribio toda clase de censura previa. 

La libertad de imprenta fue una de las cláusulas pétreas 
señaladas por la Constitución (1824), la que impuso como 
obliqación a las Entidades Federativas la de proteqer a sus 
habitantes en el uso de imprimir y publicar sus ideas 
políticas sin necesidad de licencia o revisión o ~probación 
anterior a la publicación 

Un derecho ~undamental del ciudadano mexicano es la 
~acuitad oue le otorga la Constitución Política de los 
Estadas Unidos Mexicanas para publicar y di~undir sus ideas 
utilizando como instrumento cualquier medio grá~icc. 

Para Que este derecho se exprese en forma cabal y 
puntual. es condición que el Estado asuma la obliqac1ón de 
inter-fet"'ir en el ejercicio de la libertad mediante actos de 
autoridad restrictivos. tales como establecer censura a un 
impreso o exigir garantías a los autores o impresores de 
cualquier publicación. 

'~).l.•• •hU11u:h1nH 4•1 lhnl:<1 Dftcta 4'"•ran, 111,. U41.1.'6 co-11 a1h .. n1. da111•n11:•, q"• •d•••• d• "ª'"'h•r 101 
llb,.a1, ""ac•d•nt•• d• l•o•ll•o r•caol• la• ll•••Oal IOro• pra1'll>ld<11, •ci~1l\a1 aw• h1t1nt•r•n con 
cant.1«t;la d•.iHf'tar l•• cimcl•nch.• donld••· llfl4b•rh ~laito•• l'lor•na.• >U1tarh 11• M•.1lca•, 1'•9, 

'a''· 
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El artículo séptimo constitucional hace mención a este 
respecto : 

11 Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la presencia censurada, ni 
exigir fianza a los autores. ni coartar la libertad de 
imprenta que no tiene más limites que el respeto a la 
vida privada. a la moral y a la paz pública 11

•
1111 

La libertad de prensa o imprenta es una de las 
características de todo régimen democrático. en tanto 
propicia el pluralismo político e ideolóqico y puede 
controlar los actos de gobierno, denunciando sus errores y 
defectos. 

,persona 
publicar 

obliga al 
de esta 

El artículo 7º establece la facultad de toda 
independientemente de su condición. de escribir o 
escritos sobre cualquier materia. en tanto que 
estado a abstenerse de coartar el ejerc1c10 
facultad, fuera de las excepciones constitucionales. 

Como seguridad Jurídico-Constitucional a la libertad de 
imprenta. el artículo séptimo. indica que cuando se comete 
uno de los llamados delitos de imprenta (ataques a la moral. 
o a la paz pública> está no puede ser secuestrada como 
instrumento de delito. regla de excepción a la legislación 
penal de orden común. Es decir no se puede usar los impresos 
como elementos de acusación. antes de llevar a cabo una 
investigación. 

El Código Penal tipifica los delitos que pueden derivarse 
por abusos de la libertad de imprenta, cuando a través de 
ella se cometen ataques a la moral pl'."lblica. como lo 
especifica en su artículo 200, fracción I y Il, o se provoca 
un delito. artículo 209' 18

'. 

1171, Can1tlt11cUn l'alltlca d• la• E1tada. Unida• l'la•lunoa, 
1ta1, t.01 1rt1culo1 d91 C•dl1a Panal t:r1t1 la• dalltoa contra I• 1aral 11Qbllc1, dHcrlblenda •I ca•Uto 1111• 

raclb1 qul•n vlal1 11ta 1rtlc11la, con 1anclan11 qua van el11d1 ••I• ••••• el• 11r11t•n h11t1 cln1:0 11101 
't 1111t1 d• dlu •ll 111..i1 •ntloua1.1 111l1n dlltrlb11't1 r11rod1111:1 o ciultitlla111 llltra• a eacrlta• 
ob1c111a1, 111 coaa 11 11111 la• a1pon;1 o la1 h101 ctrc1111r, ll 1rUc11lo 209, 11 11111 ¡Jravoqua 
pQbllc1a1nta 1 ca11tar un d1Uta o htoa la 111010011 da l1t1 a da .. oan vicio, •• la 1pltc1 la 
aancUn et• tr11 a 1111 11111 en 11rhUn y 1111ta da cinca a clncuanta 111101, llrn11lfa Contr1r11. o.. 
ctt, ""•• :an~a••• 
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La vida privada en oposición a la vida páblica, ea 
aquella individual. íntima de los individuos. la cual tratan 
de apartar del comentario, de la discusión,y de la crítica, 
ya que reside principalmente en ;elhagar, en las relaciones 
de un miembro de ~amilia, con sus familiares y amigos, sin 
relación directa con la sociedad en general. 

Por otro lado se habla también de el 11 hanor". es un 
elemento que se encuentra ligado a la vida privada y esta 
constituido por tres conductas ilícitas en ataques a la 
reputación: la injuria. la difamación y la calumnia. 

Un claro ejemplo de cuando se viola la vida privadd, se 
puede dar por medio de una expresión maliciosa, hecha 
verbalmente o por señales!' en presencia de una o más 
personas por medio de manuscritos o de la imprenta, de tal 
manera que circulen en público. donde se exponga a una 
persona al odio, desprecio o ridículo. 

El blanco más utilizado para resaltar estos aspectos es 
el ambiente artístico y el político. en el primero 
generalmente se divulga la vida de los artistas llegando a 
situaciones de difamación lo que muchos toman como vehículo 
publicitario. mientras que para los políticos es una arma 
peligrosa, que puede acabar con su carrera política o puede 
lleqar a ser repudiado por la sociedad. 

Veremos un caso en el capítulo tercero, cuando Francisco 
Huerta fue retirado de su espacio radio~ónico. porque una 
persona del auditorio emitió un injuria contra un 
funcionario público motivo que dio pauta al funcionario para 
mover hilos y lograr cancelar el programa. 

Otras limitaciones de la Ley de Imprenta para prevenir 
posibles alteraciones del arden público. aparecen en el 
artículo 130 de nuestra Carta Magna que prohíbe comentar 
sobre asuntos políticos nacionales. así como el informar 
sobre actos de las autoridades del país o de particulares en 
publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea par 
su programa por su título o por sus tendencias ordinarias. 
relacionadas con el funcionamiento de las instituciones 
públicas. 
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El termino 11 confesional 11 es lo que 
confesión religiosa y confesión es el 
conjunto de personas que lo profesan. 

pertenece a una 
credo religioso y 

Conforme el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del 
artículo 130 de la Constitución Federal, se consideran 
publicaciones periódicas de car~cter confesional los 
manuscritos, impresos y, en general todo periódico, pliego u 
hoja que se venda, exponga o distribuya en cualquier forma, 
por medio de la palabra escrita, del dibujo grabado~ 
litografía, fotograría, rotoqrabado o· cualquier medio que no 
sea la palabra. hablada, se propaguen o defiendan alguna 
doctrina religiosa. 

Esta limitación constitucional a la libertad de prensa, 
recoge el pensamiento liberal de las Leyes de Reforma que 
consuma la separación de Estado e Iglesia. 

El Articulo 1.Q del la Ley de Imprenta en sus cuatro 
fracciones hace referenci·a a la limitaciones para ejercer la 
libertad de imprenta, cuando se ataca a la vida privada. 

l. "Toda manifestación o expresión maliciosa hecha o 
por señal.es en presencia de un o más personas, o por 
medio ·de manuscritos. de la imprenta dibujo, 
1 i tografía~ fotogt·afía. o de cualquier otra mahera que 
expuesta o circulando en público, o transmitida por 
correo, telégrafo, o por mensaje, o de cualquier otro 
modo se exponga a una persona al odio, desprecio, o 
ridículo, d pueda causarle demérito en su reputación o 
intereses 11

• 

JI. uToda manifestación o expresión maliciosa hecha 
en lQs términos y por cualquiera de los medios citados 
en la fracción anterior, contra la memoria de un 
difunto con el propósito o intención de lastimar el 
honor o la pública, estimación de los herederos o 
descendientes de aquél, que aú.n vivieren 11

• 
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IJI. "Todo informe, reportazgo o relación de las 
audiencias de los jurados o tribunales, en asuntos 
civiles o penales, cuando refieran hechos falsos o se 
alteren los verdaderos con el propósito de causar daño 
a alguna persona, o se hagan con el mismo objeto, 
apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por 
las hechos, siendo éstos verdaderas 11

• 

IV. "Cuando con una publicación prohibida 
e>:presamente por la ley, se comprometa la dignidad o 
estimación de una persona, exponiéndola al odia, 
desprecio o ridículo, o a sufrir daño en su reportación 
o en sus intereses, ya sean personales o 
pecuniarios 11

• 
1191 

El artículo 2Q de la ley de imprenta hace referencia a 
los que se puede considerar como ataques a la moral en sus 
tres fracciones. 

l. "Toda mani-festacidn de palabra, por escrito o por 
cualquier otro de los medios de que habla el artículo 
1Q, Tracción I, con la que se defiendan o disculpen, 
aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o 
delitos, o se haga la apología de ellos o de sus 
autores 11 

• 

. 11.· "Toda manifestacidn verificada can discursos, 
gritos. cantos exhibiciones:ii o por cualquier 'otra medio 
de los enumerados en la fraccidn 1 del artículo 2Q, con 
la cual se· ultraje u ofenda públicamente al pudor~ a la 
·decenCia o a las buenas costumbres, o se excite a la 
prost~tución a a. la pr~ctica de actos licenciosos o 
imPúdicos, teniéndose como tales. todos aquellos que en 
el concepto ·público~ estén calificados de contrarias al 
pudor". · 
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111. "Teda distribución. venta o exposición al p'1blico 9 

de cualquier manera que se haga, de escritos, folletos. 
impresos. canciones grabados, libros, imágenes, 
anuncias, tarjetas u otros papeles o -figuras, pinturas, 
dibujo o litograbados de carácter obsceno o que 
representen actos lúbricas 11 •

1201 

El artículo 3Q describe los aspectos que constituyen 
ataques a la paz pUblica, o a alterar el orden. 

I. 11 Toda manifestación o exposición maliciosa hecha 
públicamente par medio de discursos, gritos, cantos, 
amenazas, manuscritos o de la imprenta dibujo, 
litografía, -fotogr .. 'l.fía, cinematógrafo, grabado o de 
cualquier otra manera que tenga por objeto 
desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones 
fundamentales del país o con los que se injurie a la 
nación mexicana o alas entidades políticas que la 
-forman".• 

IJ. ºToda manifestacion o expresión hecha 
públicamente por cualquiera de los medios de que habla 
la fracción anterior, .con la que se aconseje, e_x~i te o 
provoque directa o indirectamente al Ejército a la 
dispersión de sus miembros o a la falta de qtro de sus 
deberes; se aconseje, ·provoque o e):cite directamente al 
p~blico en qeneral a Ja anarquía. al motín, sedición o 
rebel.ion. a la desobediencia de las leyes o de los 
mandatos legítimas de la autoridad: se injurie a alas 
autoridades del país con el objeto de atraer sobre 
ellas el odio. desprecio o ridículo; o con el mismo 
objeto se ataque a los cuerpos p(1bl ices colegiados, al 
Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de 
~quéllos y ésta, con motiva de sus funciones; se 
injuri~ a las naciones amigas, a los soberanas o jefes 
d~ e.l las o a sus legítimos representantes en ie país, o 
se aconseje, excite o provoQue a la 
comisión de un delito determinado 11

• 
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Ill. "La publicación o propaganda de noticias falsas 
o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad, 
capaces de pe(turbar la paz o la tranquilidad de la 
República o en alquna parte de ella o de causar el alza 
o bajd de los precios de las mercancías e de lastimar 
el crédito de la Nación, Estado o Municipio, o de los 
Bancos Legalmente constituidos; 

IV. Toda publicación prohibida por la ley o por la 
autoridad, por causa de interés público o hecha antes 
de que la ley permita darla a conocer al público11 •

1211 

La Ley de Imprenta desarrolla a través de Jos drtículos 
anteriores los puntos contenidos en el artículo 69: 
constitucional, en relación a la moral, la vida privada y el 
alterar el orden o la paz pública. 

Los artículos 3og, 312, y 32Q~ de Ja misma ley hacen 
mención a la Terma en que se castiqan los ataques a la vida 
privada, a la moral y a eJ alterar la paz p~blica. 

Los ataques a la vida privada se castigan con un arresto 
de ocho dí.as a seis meses, más el pago de una multa., cuando 
la injuria cometida no pet·judique la honra, la. fama, ni 
comprometa la vida e intereses del injuriado,. en caso de 
llegar a estos extremos, se corre el riesgo de obtener una 
pena dé seis meses a dos años de prisión y una multa de 100 
a 1000 pesos <anteriores. Art. 30). 

:~.' - ' ' . 

Los ataques a la moral se castiqan con arrestos de uno a 
once meses más una multa de 100 a 1000 pesos. cuando se 
ataque a la moral come lo describe el artículo 2.Q. -Fracción 1 
de esta ley de imprenta. 

Además un arresto de oc:ho días a seis meses v una mulla 
de 20 a 500 peses cuando se cometa un acto con las 
características descritas en el artículo 2!!, fracciones 11 y 
II l <artículo 32>. 
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Los ataques que se comenten al alterar el orden o la paz 
pública se castiqan con más de un mes. pero menos de un año 
en prisión, cuando se cometa un acto como los que se 
describen en el artículo 3Q, fracción I. 

Una pena de cárcel que na excederá de dos años, será 
asignada a quien injurie a través de impresos al Congreso de 
la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación~ a el 
Ejército Nacional, la Armada o Guardia Nacional, así como a 
las instituciones que dependen de éstas. 

En caso de injurias al presidente de la República. en 
relación a la forma de llevar a cabo sus funciones en el 
país, se castigan con seis meses a un año y medio de presión 
y una multa de 10(10 pesos. 

También existen castigos para quienes injurien a los 
Secretarios de Despacho del Procurador General de la 
República, a los Directores de los Departamentos Federales a 
los gobernadores de los estados. El castigo consiste en tres 
meses a un año de arresto con una multa de 50 a 500 pesos. 
siempre y cuando se critique o injurie la manera de ejercer 
sus funciones laborales. 

Las injurias a la Suprema Corte,. a un magistrado del 
Distrito Federal del Orden Común, así como a un General o 
Coronel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de 
ellas, se castiga con seis meses de prisión y multa de 3(.) a 
50 pesos. Pero si la injuria se comete en una sesión del 
Conqreso. o cuando alqún qeneral se frente a sus fuerzas la 
pena será de dos meses a dos años de prisión y multa de 2000 
mi 1 pesos <ant iquos. Art. 33). 

Como ya lo mencionamos anteriormente en el capítulo 111 
presentarnos un caso de injuria a un gobernador de un Estado, 
aunque no se trata precisamente de un medio impreso como se 
menciona en el artículo 33 de la ley de imprenta. 
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2.3. Ley Federal de Radio y Televisión. 

La Ley Federal de Radio y Televisión es otro de los 
puntos importantes en la investiqac:ión~ porque describe a 
través de sus artículos Quienes son Jos vef daderos dueños de 
Jos medios de comunicación y de ahí se desprende las 
Tunc:1ones que el los desiqnen a sus estaciones y la 
programación que han de di-Fundir. 

La Ley contiene los postulados Jeqales que establecen que 
estos medios de comunicación tienen la función social de 
contribuir al fortalecimiento de la inteqración nacional y 
al mejoramiento de las formas de convivencia humana. 
Afirmando el respeta a los principios de la moral social, el 
evitar in-fluencias nocivas al desarrollo de la niñez y 
juventud; el contribuir a la superación de la cultura del 
pueblo, conservar las costumbres y tradiciones de nuestro 
país, el cuidar la propiedad del idioma y exaltar los 
valores de nuestra nacionalidad. 

Durante el período presidenc:ial de Adolfo López Mateas 
C1958-1964J, el Honorable Congreso de la Unión elaboró la 
Ley Federal de Radio y Televisión en el año de l.960. la cual 
se divide en seis títulos que contienen 105 artículos. 

La ley establece Jos· orocedimientos para transmitir 
programas e>:tranjeros. regula la autorización de programas 
de concur?o. marca los límites a la publicidad ~uidando el 
equilibrio Sntre el anuncio comercial y la programaCión. 

La Ley Y su Reglamento tienen sus base constitucional en 
los artículos 6Q. 272. 73Q fracción XVII de nuestra Carta 
Magna, nos ocuparemos sólo de los dos Liltimos. 

El Artículo 27!!, dice Que "corresponde a la nación el 
dominio directo del espacio situado sobre el territorio 
nacional. en la e>:t!?nsil1n y términos, que -fije el derecho 
Internacional 11

•
1221 
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En este artículo., se señala oue el dominio directo del 
espacio territorial, así como al medio en que se propagan 
las ondas electromagnéticas corresponde a la nación. 

interés público La radio es un meúio de com1Jnicación de 
que el estado debe proteqer, y vigilar 
como el reqular el uso deJ espacio y el 

sus Tunciones, así 
aµrovechamiento de 

de concesiones y las transmisiones a través del régimen 
permisos. 

El Articulo /3 en su -fracc.ión XVII, dice que el "Conqreso 
tiene f-acul tad: Para dictar leyes sobr·e vías qenet·ales de 
comunicación sobre postas y con·eas, para expedir le'les 
srJbt"e el uso y aprovechamiento de las aguas. de jurisdicción 
federal 11 .o:u 

En cuanto c.. las concesiones y permisos la Ley Federal de 
Radio y TelevisiOn en su artículo 13. clasii=ica a las 
estaciones de radio en comerciales, o-fic1ales, culturales, 
de e>:perimentaciór1, escuelas radio-fó11icas o de cualquier 
ot.ra índale. Establee.e que las emisoras de carácter 
comercial requier·en de una concesión para transmitir· en 
tanto que a 1.:-s otras. se les t-rnped1 rá un permiso. 

En t·elaciOn a e-:;.l:e articulo, le cotTesponde .. 1 Ja 
Secret~1 ia ~e Comu111cilciones y 11·anspor·te otorgar y 1·evac~1· 

cunces1011es para las emisoras d~tet·minando su natut·ale;::a '/ 
propósito. atJemás también corresponde a Ja institución antF!O::. 
menc1011aua. asignarle~ la frecuencia respectiva. declarar la 
caducidad de 1u.s concesiones y lo: permisos. así como 
aulJrizctr y vigilar el punto de v1stc:• técnico. 

Las c:oncesione!:> se otorqan a t:1udadanos y sor:1ec.JadPs Ca 
cada socio) mexicanas v no deben eNceder de 30 años, siendo 
oosible re·frend¿~rlas al misma t:oncesione1rio. La Secretaría 
de Comunicaciones y íransporte expedirá los nuevos tJ.tulas 
de concesión que se ot•Jrgaran por un termino de diez años. 

i_os requis1 tos para obtener las concesiones se 
especifican en la ley Fedf:!ral de Radio y lelevision en el 
Titulo 32. capítulo IY, artículo 17. Las solicitudes deben 
llevar ei nombre o la razón ~acial del interesa en adQui1·ir 
la c:oncesión. además de comprobar su nacionalidad me::icana. 
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En caso de tratarse de una sociedad se debe justificar su 
leqalidad, y por último otorgar una información detallada de 
las inversiones en proyecto 

La información será avalada por la Secretar:ia de 
Comunicac:iones y Transporte, hasta obtener el título con los 
siguientes datos : canal asiqnado, ubicación del ~quipo 
transmisor, potencia autorizada, sistema de radiacion, 
especificaciones técnicas, horario de fum:ionamiento, 
nombre, clave y termino de la duración de la concesión. 

En el caso de los perm1 sos a estaciones de tipo cul t.ural, 
también se otarqa.n a ciudadanos, organismos público y 
sociedades de me¡;icanos. 

Básicamente las emisoras comerc:1ales del Distrito Federal 
dii=unden dos tipos de contenidos: música qr~abar:kt y anuncios 
comerciales, además de emitir resúmenes 1nformativos cada 
hora de acuerdo al formato de la estación. La información es 
extra~da de diarios, cables o reporteros que conforman la 
planilla del noticiero, que solo cumplen la función de 
informar, en un ambiente de exaltación al consumo. LC\ 
'función del receptor sigue siendo esta, no puede emitir sólo 
recibir, asimilar v aceptar. 

En el caso de las emisoras culturales, su participación 
es a travé~ de las instituciones educativas o entidades 
gubernamentales que emiten transmisiones con fines distintos 
a los de la rad1odíTus1ón comercial que saturan el medio con 
sus mensajes y captan mayor numero de radioescuchas, 
mientras la.s estaciones culturales,. resultan un tanto 
elitistas por el tipo de proqra.mación que difunden. no 
comercial, un tanto didáctica v con un elevado qrado de 
i nfor·mac l ón cultural. 

Ahora noc:. ocuparemos del articules QUe se re-fieren a la 
programación, incluidos en el título 49.. capítulo 3Q de la 
Ley. 
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Art. 58 11 El derecho de información. de expresión y de 
recepción. mediante la radio y la televisión es libre y 
consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa ni de limitación alguna, ni 
censura previa, y se ejercerá en los términos de la 
Constitución y de las leyes". u:u 

El artículo 64 se refiere también a cuestiones de 
transmisión. 

"No pad1-án transmitir. noticias, mensajes o 
propaganda de cualciuier clase, que sean contrarios a la 
seguridad del estado a el orden públ ico 11

• 
12~ 1 

Se debe mantener una proqramación sujeta a preservar la 
seguridad de la nación y no alterar el orden. Organizando 
manifestaciones o exaltando a la población a agredir a los 
demás. pisoteando de esta manera sus derechos. 

Los criterios que generalmente rigen la estructura de 
transmisiones noticiosas en la radio son los que establecen 
una separación entre los sucesos nacionales y los 
internacionales, clasificándolos en apartados dentro de la 
estructura noticiosa. 

Se difunde entonces la información nacional separada de 
la internacional, mecánica que tiene como resultado una 
visión parcial de los hechos. para el receptor y le impide 
relacionar los ocurridas en el país, con los originadas en 
otras latitudes v viceversa. 

•2•1. L•\I' Fed.,•I d• •• 't t.v. P•ci. ::10, 
1<1111. lbld••· '""· :J2, 
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Aunque este procedimiento es un arma de dos filo~ porque 
por un lado el receptor no puede relacionar los hechos. pero 
también se presta para que el locutor pueda hacer 
comparaciones con otros países cuando se trata de resaltar 
situaciones de crisis económica, desastres, natur·ales. 
conflictos bélico y políticos, para que el emisor comprenda 
que en su país no existe violencia, ni hambr·e, ni problemas 
políticos tan fuertes como en otras entidades, obviamente 
al realizar la comparación la situación en nuestra nación es 
mejor. pero no se debe comparar sino de ver de manera 
particular lo que atañe a nuestra nación. 

Los noticieros están regidos por una concepción 
informativa cuantitativa, según la cual la abundancia de 
noticias en las emisiones es sinónimo de que la informacidn 
recibida es completa. También se presenta como denominador 
común y práctica qeneralizada la extracción de Jos hechos 
del contexto sociopolítico en que se f'orman. 

En las emisiones la tónica a sequir no es la de inTormar 
sobre el desarrollo de las diversas situaciones que nos 
rodean. ni la -Forma en que estas se insertan en un proceso 
político más amplio. sino la simple diTusidn de noticias 
concebida como hechos reLién ocurridos. 

Los artículos 59. 60 y 62 se refieren a los espacios 
reservados al estado reqlamentarios. 

Art. 59 11 Se advierte más claramente la intencidn del 
EstadO por participar en .las emisiones al establecer 
que las emisiones deben difundir transmisiones 
gratuitas diarias, con duración de hasta treinta 
minutos continuos o discontinuos sobre temas 
educativos, culturales o de orientación social. Según 
la disposición, toca al Ejecutivo Federal señalar la 
dependencia gubernamental que producirá material para 
ocupar el tiempo de la ein1sora 11

•
12

•
1 

12.,, "anual 11ara el U•D ital Tle•110 aflclel •n Radio 'I' Televl•Un, lletrdarla d• Gob•rn•cUn, ••rro 1990, 

'"ª' :1. 
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En estos espacios se transmiten programas de carácter 
deportivo. cultural. didáctico. de orientación al 
consumidor. históricos y médicos. Entre los cuales se 
encuentran: 11Panorama Cultural"• "Encuentros con la 
Historia". "Sones y Canciones". "Más -fuerte, más alto y más 
rápida". un espacio dedicado al bellas artes y al 
consumidor. 

Actualmente estos espacias han desaparee ido de muchas 
estaciones, y la Secretaría de Gobernación todavia los 
reconoce como espacios vigentes, aunque en la radio no se 
escuchen. 

Art. 60 11 Dispone la obligación de los concesionarios y 
permisionarios de transmitir gratuitamente y de pre-ferencia 
los boletines de cualquier autoridad o de-fensa del 
territorio nacional, la conservación del orden público o con 
medidas encaminadas a prever a remediar cualquier calamidad 
pó.blica. así como los mensajes o avisos sobre embarcaciones 
o aeronaves en peligro 111271 

Los dueños de las estaciones con permiso o concesión 
tienen la obligación de transmitir- sin costo alguno 
boletines de última hora siempre y cuando se pretenda 
prevenir alQuna situación catastrófica para el país, como 
casos de inundaciones. terremotos. ciclones o invasiones de 
ott"as naciones. 

Hrt. 62. 11 Las estaciones están obligadas encadenarse 
cuando se trate de transmitir informaciones de tt·ascendenc ia 
para el país. a juicio de la Secretaría de Gobernación 11

•
12111 

El espacio es utilizado para transmitir: MensaJes 
Pt·esidenc:1ales, Decretos Oficiales, El Informe de Gobierno, 
la Hora Nacional. o alqún evento especial en conmemorac1ón 
de fechas importantes para el país: 15 y 16 de septiembre, 
20 de noviembre. 12 de octubre. 24 de ~ebrero. 5 de mayo 
etc. 

f271, li.lll••• P•ll• 6, 
t2111, lbid••• P6Q. 7. 
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El estada tiene diversos espacios dentro de la 
programación de las estaciones de radio. que debe utilizar 
en cumplimiento de sus propios ~ines, a los cuales se les 
conoce como Tiempos Oficiales, que son administrados por la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General 
de Radio y Televisión y Cinematogra~ía, y están obligados en 
los ordenamientos legales. 

Con lo establecido en el artículo 6Q de la Ley Federal de 
Radio, en los acuerdos presidenciales el 12.5'l. es 
beneficiario del tiempo oficial el Estado, quien lo debe 
utilizar por conducto rle : El Poder Ejecutivo, Judicial, 
Legislativo, Gobiernos Estatales. Departamento del distrito 
Federal, Gobiernos r-Jun1cipales y Orqanismos Pl'.cblicos. 

A través de cinco décadas de operación de la industria de 
la radio, el Estado ha legislado de acuerdo al sistema. En 
primera instancia en 1q17 reconoce como patrimonio de la 
nación el espacio en que se propagan las ondas 
electromagnéticas y más tarde establece un régimen de 
concesiones y permisos para su explotación. 

A partir de 1917 todos los regímenes se preocuparon por 
la regulación de la radiodifusión, hasta el 19 de enero de 
1960, con la promulgación de la Ley Federal de Radio y 
Televisión. Cuando se legisla sobre el contenido de las 
em1sJones y de manifiesta por primera vez en forma 
reglamentada la intención del Estado de participar como 
emisor. 

2.3.1. Reglamentación de la Ley Federal de Radio y 
Televisión. 

El Reqlamento de la Ley Federal de Radio y Televisión fue 
publicado el 4 de abril de 1973. Viene a ser un complemento 
de la Ley, ya que le orienta el mismo espíritu que anima a 
ésta; la superación cultural informativa y recreativa de la 
comunidad nacional. 

El Reglamento de la ley en sus siete títulos y 58 
art1culas más los transitorios contiene aspectos 
relacionados con el contP.nido de la programación. 
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Según disposiciones de la Ley las estaciones de radio 
deben transmitir programas de desarrollo social, además de 
otorgar los 30 minutos a el estado para difundir programas 
de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo 
y de asuntos considerado de interés general, ya sean 
nacionales e internacionales. siempre en beneficio de la 
comunidad. 

El artículo 1Q. hace mención de la función que debe 
existir en los medios de comunicación en relación con la 
saciedad, principalmente la radio y la televisión. 

11 La radio 
de interés 
términos de 
proteqer la y 
sociales". 1291 

y la televisión constituyen una actividad 
público y corresponde al Estado en los 
la Ley de la materia y de este Reglamento. 
vigilar el cumplimiento de sus funciones 

En nuestro pa:ís. el funcionamiento de la radio se ha 
apegado a un modelo en el que el manejo del medio se 
considera un campo natural del sector privado, ya que la 
partic:ipac:ión del Estado es mínima. 

La función de la radio es llevar al público 
entretenimiento, información, orientación y serv1c10, 
elementos que deben ser vigilados y qnrantizr.idos por el 
Estado. Aunque actualmente se dan mayor importancia al 
neqocio que a la -Función social .. 

En el articulo 42 de este Reglamento se enuncia que la 
-Función informativa constituye una actividad especifica de 
la radio y la television tendiente a orientar a la 
comunidad, en forma veraz y opot·tuna, dentro del respeto a 
la vida privada y a la moral, sin a-fectar los derechos de 
terceros, ni perturbar el orden v la paz pública. 

1291. R•Qh••ntn d• h L•r F'•d•r•I d• R•dl<1 r l•l•.,.hUn y d• h L•r d• 1• lnd1ntrh Cln••.taor•flc• 
r•l•tlvn •I c<111t•11td11 d• I•• tr•n••lslan•• en r•di<ll v l•l•"'l•l•n. P•o. 10. 
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La forma más usual de informar el auditorio en la radio 
es por medio de los servicios in-formativos. que van de 
acuerdo al perfil de la estación. La mayoría de las 
estaciones de la banda de amplitud modulada cuenta con 
noticieros que desde media hora hasta dos horas. 

En la banda de amplitud modulada. todas las estaciones 
cuentan con servicios in-Formativos, que van desde un breve 
resumen 1nTormativo de media hora hasta proqramas noticioso 
de tres a cuatt·o horas. 

Por ejemplo es estaciones comerciales como Radio Red con 
11 Mon1tor 11 (6:00 a 10:00 am>, XEDF con 11 Fórmula 
financiera"<6:00 a 10:00 am>. Ac:ir Radio con 11 In-formativo 
Panorama 11 (6: 00 a 10:00 am). Radio Al , can "Ensalada de 
Lechuga" de (8:00 a 10:00 am>. Sólo por mencionar algunos de 
los noticieros con que cuenta la radio mexicana en la 
amplitud modulada. 

La importancia del artículo 4Q reside en que 
independientemente de la preferenc:ia radiofónica del 
auditorio. la información contenida en los noticieros 
radiofónicos dEobe ser veraz, oportuna y debe respetar la 
vida privada. la moral y lapa;;: pública. 

El articulo 92. señala el grado de importancia que 
cor·responde a la difusión de los progr·amas elaborados por 
las dependencias y or·ganismos públicos, trasmitidos en el 
tiempo del estado , tal v como se especí-fica en el artículo 
59 de la h~y federal de? Radio y fe1ev1s1on. 

Los artículos 12 y 13 se refieren a las tiempos asignados 
al estado para transmitir información de interés general, 
Jos cuales desc:ribimus en el articulo 60 y 62 de la ley. 

En términos generales el Reqlamento contiene los 
postulados dedicados a regir la prooramación de la radio y 
la televisión. 
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Cuando se desee transmitir un programa e>:tranjero éste 
debe pasar por un tratamiento reglamentario que fije los 
procedimientos para recabar autorizaciones, plazos, 
documentación y derechos de exclusividad a -fin de dotar a 
los programas de seguridad jurídica y hacerlos pt·ácticos al 
interés del patrocinador. 

Si se trata de pi-agramas de concur-so, deben estar 
regulados por la Secretaría de Gobernación con el fin de 
prateqer los intereses del público, evital\do engaños a los 
participantes. 

La transmisión de programas v publicidad inadecuada para 
espectadores de determinadas edades. deben anunciar·se como 
tales al público. en el momento de iniciarse la transmisión. 

La propaganda que se transmita 
equilibrio entre el anuncio comercial y 
la estación de radio. de tal manera que 
la continuidad natural. narrativa o 
emisiones. 

debe mantener w1 
la programación de 

el anuncio no rompa 
dramál i ca de 1 as 

Por último 
Televisión es 
comunicación. a 
mayor capacidad 

el desempeño del Consejo Nacional de Radio y 
importante para impulsar a los medios de 
la superac:ión en sus proqramas, aportando 

admini~t1-at1va y técnica. 

2.4. Derecho a la lnformac1on. 

El derecno a la información (o la libertad de infcJt'macio11 
Que es el resultado de su reconocimiento) v el derecha e. la 
vida privada son instituciones que se insertan en un cuerpo 
común. más amplio como lo es el de los derechos del hombre. 

Estas derechos del hombre constituyen un preocupa.e: 1 ón 
propia de lns tiempos moder·nus. que hace a penas dos siglos 
han empezado a ser rec:onocidos de manera e:-:presa y más o 
menos sistemática. 
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El derecho a la información es considerado como parte de 
los derechos que impone la cultura actual a una sociedad 
cada vez más relacionada con los medios que transmiten la 
información. tal es el caso de, la prensa escrita, la radio 
y la televisión. donde cotidianamente el individuo que así 
lo desea se entera de ]os acontecimientos más relevantes que 
se producen en cualquier parte del mundo. 

El ciudadano moc\erno requiere de un cierto número de 
garantías que le a-.:;egur·en que la información recibida poi· 
los medios de difusión. tenqa alguJ1a'5 cualidades que la 
hagan confiable, pues a partir de el la habrd de tomar una 
serie de decisiones que van desde la selección de un abJeto 
de uso para su cunsumo hasta la elección de sus oobernantes. 

El desarrollo tec.nol óqico que ha hecho posible la 
difusión de mensajes de manera simultánea a un auditorio 
cuyas pi-oporciones pueden llegar a ser incuanti-Ficables. 
siendo el origen de una injusti-ficada preocupación social 
respecto al contenido de dichos mensajes. Por ot1·0 lado 
estos medios de enorme potencialidad sólo pueden ser usados 
par un número reducido de personas,, y es aún menor la 
cantidad de voluntades individuales que intervienen en las 
decisiones relativas al contenido que se difunde a través de 
los medio de difusión. 

·Todo individuo común tiene derecho a la información. 
aunque ésta no vaya en función de sus intereses porque 
todavía no se sabe cual es el parámetro que se sigue para 
informar a la coblación. No se sabe en función de o por 
intereses de quién se elige la información. 

El derecho a la información plantea la solución normativa 
de las relaciones entre la saciedad v los medios de 
comunicación social. Es el derecho a ser informado por los 
medios de manera oportuna veraz y objetiva. así como el 
tener acceso a los mismos. 

Pat· su parte del estado tiene el ineludible deber 
mer1iante normas ge11erales de cumplir esta misión 
requladorn. Su acción por supuesto no puede ser arb1trar1a. 
pues es a través de una ley como el Estado participa de 
estas relaciones. 
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El derecho a la información es una garantía consagrada en 
la Constitución. la cual corresponde al det·echo qÜe tiene 
toda persona a estar realmente informada sobre todo aquellos 
que es del dominio público y acontece en la localidad donde 
reside. ya sea en el territorio nacional o en el ámbito 
internacional. 

Esl¿:i, qarantia fue incm·porada a nuestsa ley fundamental 
setenta años después de su pt"omulgación. cuando en 1977, el 
Poder Revisor de la Constitución incluye en el articulo 6f! 
constitucional~ la última frase que dice que el derecho a la 
información debe gar·antizado por el Estado. 

Desde entonces esta función estatal tiene como fin 
preservar un derecho pertenec.iente a la saciet.Jad. El derecho 
de estar informado, opor·tuna, objetiva, completa y 
pluralmente, sobre todos aquellos hechos que se produzcan y 
tenoan de alguna +arma vinculación dit·ecta o indirecta con 
su propia existencia. 

El reconocimiento Jurídico que la Constitución hace de 
este derecho corresponde al de una sociedad que se 
desarrolla en un sistema oolítico-jurídico que qarantiza a 
todo individuo el ejercicio pleno y democrático de sus 
1 ibertades. 

De esta manera el derecho a la información conlleva 
deberes y responsabi 1 ida.des. Se trata de que los estados no 
interfieran en el uso v disponibilidad de las comunicaciones 
y no apliquen la censura previa. Los medios de informacion 
deberían estar libres de toda oresión en virtud de su poder 
para influir en la opinión pQblica. 

11La estructura jurídica protectora de la libertad de 
enpresión debe partir de los conceptos Qenerales 
<principios internacionales y normas internacionales, 
derac:ho constitucional) y de la voluntad de cambiar la 
realidad injusta y absorbente. L1herat- la comunicac:ión 
y la infor·mación al pasar del llamado libre flujo de la 
información a una efectiva iit..ire. pero también Justa y 
auténtica interlocucion de aquella". uoi 
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La libertad de información es amplia, existen 
limitaciones de carácter sotial y moral: por ejemplo la 
preservación de la paz y las buenas relaciones entre• los 
pueblos, la libertad e ioualdad de los hombres. Por lo mismo 
y para los casos de e~ceso. error o abuse se ha establecido 
el derecho de carrección. rectificación o respuesta. 

Hablar de reglamentación al derecho a la información 
puede parecer una ley mordaza, tal como se planteo en el 
Congreso en uno de sus foros extraordinarios de consulta. en 
Junio de el años pasada. 

El Partida Acción Nacional <PANJ y el Partido de la 
Revolución Democrática <PRD> son los qL.e se han puesto a 
trabajar en este tema v confeccionar una iniciativa para 
contra con una prensa digna. profesional y respetable. 

El PRD fue quien inició el proceso 
llamado Democracia y Comunicación, el 
dende se reunieron profesionales y 
miembros de sus grupos parlamentario. 

de convcc:ar a un -foro 
30 de junio de 1992, 

sindicatoG con los 

El PAN en voz del diputada Gonzalo Altamirano Dimas 
durante el citado debate hizo referencia al Derecho a la 
Información. en relación a la manipulación v distorsión de 
los hechos. a la vez que defendió los derechos de los 
trabajadores de la in~ormación, propuso el pago de un 
salario mínimo profesional a los periodistas. 

El tema es delicado y más para la prensa v para alqunos 
sectores susceptibles, sería aceptable y normal s1 por 
reqlamentar se entendiera establecer los derechos Y las 
obligaciones que tienen los que están involucrados en la 
información incluyendo al propio estado. 

Una reglamentación al Derecho a la información sería 
aceptable en el sentido positivo, no con la idea de coartar 
o de limitar garantía$ consaqradas en la Constitución, sino 
para desarrollar v así establecer derechos y obligaciones. 
ya que las libertades no son irrestrictas. tienen 
limitaciones como el intervenir en los derechos a terceros. 
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La obligac 
no oculte, n 
que se tendr 
información. 

ón del estado de proporcionar información, que 
se reserven, debe ser del dominio público, ya 

a que consignar también a quien la oculta la 

El diputado Gonzalo Altamirano comento en el foro los 
siguiente : 

11 En México no se cumple con el derecho a la 
información porque la información se da a capricho o 
cumple intereses específic.os del Estado. Se tergiversa. 
se paga. se interpreta. Se tiene que legislar para que 
no se confunda la información interpretada libr·emente 
por un medio, de la pagada por le autor o protagonista 
de la nota. No debemos seguir con tal confLtsión". 1111 

El PAN habla más de Derecho a la Comunicación, que de 
derecho a la información, allí se implica la información en 
dos sentidos. contempla por un lado la información y poi- el 
otro el derecho de réplica. Se habla también de otorgar un 
salario mínimo profesional para los periodistas. con 
reformas a la ley del trabajo, para mejorar las condiciones 
de v1 da de los profesionales de la comunicación, establecer 
los derechos de 1 a sociedad~ tanto el que lee como el QL1e 
escucha o ve QUe ellos también pueden contra con los 
derechos de replica, que se abran mayores espacios a lo. 
sociedad civil, como el programa de Francisco Huerta : Voz 
Pública. 

La libertad de Imprenta, la libertad de expresión y el 
derecho a la infot·mación son temas estrechamente 1 igados en 
la realidad concreta de nuestro país sobre todo. el problema 
qeneral de la lucha por la libertad de información, y la 
urgente necesidad de Ltni:1 re-forma democrática de ia 
infot·mación. 

431l, Ma, Ter'••• li•••• "Qnt. "La R•Qlaa1nt•c:ldn al d•reC:hQ da lnfQraar;Un la d•llale?•, Una••• Una• JunlQ 
nn. 
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A su vez la ·reforma de la información es parte de la 
lucha nacional por el pleno establecimiento, consolidación y 
extensión de la democracia en México. 

Un proyecto global unitario de re~orma de la información 
debe considerar una concepción y organización de la 
comunicación de masas como un servicio p(tblico de interés 
nacional que contribuya al desarrollo social y cultural de 
la nación, una orqanización de la radio, la televisión y la 
cinematografía que asegure la planeación, organización, 
inteqración, coordinación y evaluación de los procesos. 

2.5. Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

La normatividad del Códiqo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales <COFIPE>, debe integrarse a la 
cultura política del país a través de la dif"usión entre un 
buen número de ciudadanos militantes o no de los partido~ 
políticos, pues la democracia electoral debe tender a la 
democratización de sus instituciones y procedimientos. 

Se modifican las disposiciones constitucionales relativas 
a la integración de la Cámara de Diputados, de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal y de sus Colegios 
Electorales, para reglamentarlo el Congreso de la Unión 
resuelve elaborar un nuevo cuerpo de normas jurídicas 
electorales, de jurisdicción 'federal el 11 COFIPE 11

, el 15 de 
agosto de 1990. Esta compuesto por ocho libros cada uno 
integrado por varios títulos y capítulos,. con 372 artículo y 
16 extensos transitor-1os. madi-ficando el 3 Ue ener·o de 1991 
en cuatro de sus artículos. 

En 1973 la Ley Federal Electoral, el sufragio expresaba 
la voluntad soberana del pueblo que reprodujo la tesis de 
que la responsabilidad de esta ~unción recaía en todos los 
ciudadanos, los par·tidos políticos que éstos integran y el 
Estado como forma de on.1anización política de la nación. 
formar parte de los organismos 'federales electorales omitió 
toda re'ferenc i a a la i ntervenr: i ó n de los r·'oder es de la 
Federación en la vigilancia del proceso electoral. 
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En 1987 la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral es una función de orden público que 
corresponde al qobierno federal y reiterar la tesis de que 
los ciudadanos y los partidos políticos son responsables de 
esta función al participar en la integración de los 
orqanismos electorales. 

En 1990 la orqanización de las elecciones es una función 
del estado y admite que la mencionada función electoral del 
estado se c~mple y perfecciona con la participación de los 
ciudadanos y los partidos políticos. 

Estos aspectos son parte importante del Periodismo Civil 
porque de acuerdo al proceso que recot·re el ciudadano al 
vivir en una democracia, el pasar de un radioescucha pasivo 
a un radioparticipante activo, hasta llegar a convertirse en 
actor político y con-formar su propio partido para hacer 
publicas sus necesidades y las de la población en general y 
buscar juntos la resoluciones de sus problemas como 
militantes del mismo partido. 

Los medios de di~usión no son meros instrumentos para el 
debale y la confrontación política. éstos constituyen 
elementos para la recreación. la utilización del ocio. la 
expresión de las mani-festaciones at·tísticas y la 
presentación de la diversidad cultural. 

En 1977 se abrió el debate en torno a la reforma política 
que requería el país. Con la reforma el artículo sexto 
constitucional, dicta QUe el derecho a la información debe 
ser garantizado par el estado v en la nueva Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. se dio 
entrada a. los partidos políticos como entidades de interés 
pOblico a la radio y le televisión. 

Nos ocuparemos solamente de los artículos relacionados 
con la intervención de los partidos políticos en los medios 
de comunicación, principalmente la radio. 

53 



El artículo 41 "Son prerrogativas de los partidos 
políticos nacionales: 

a) Tener acceso en forma permanente a la radio y 
televisión en los términos del artículo 44 de este 
Código; 

b> Gozar del régimen fiscal que se establece en este 
Códiqo y el las leyes de l materia; 

c> Disfrutar de las 'franquicias postales y teleqr~ficas 
que sean necesar-idS para el cumplimiento de sus 
-Funciones y; 

d) Participar. en los términos del capítulo sequndo de 
éste título, del funcionamiento Público 
correspondiente para sus a.cti vi da des". 1n 1 

Se estableció con r.:laridad el tiemoo mír11mo que cada 
partido debe contar con 15 minutos al mes. a través de la 
radio y la televisión. mismos que se deberán incrementar 
durante los uer1odos electorales, como se específica en el 
artículo 44 del GodiQo. 

Los Partidos Politices utilizarán. por lo menos, la mitad 
del tiempo que les corresponda durante los procesos 
electorales para difundir el conl:enido de sus plataformas 
electorales. Los programas podrán tt·ansmitirse en r:obP.rtut·a 
regional. 

El artículo 45 del Códioo especifica que los partidos 
deberán presentar· a la Comisión de Radiodii-lisión los quienes 
técnicos para la producción de sus oroqramas, para los 
cuales, la Comisión antes mencionada contará con los 
elementos humanos y técnicos suficientes para qarantizar la 
calidad en la producción y difusión de los mensajes. 

n21. Cddlq11 F•dud d• ln•tltuclan•• v Pr11c•dl•l•nta1 r.t•ctar•I•• ICDFIPEt. P"qln11 41-42, 
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El artículo 48 del nuevo Códiqo Federal Electoral recoqió 
la disposición de la ley Federal de Orqar:lizaciones y 
Procesos Electorales <LFOPPEJ en el sentido de QLle es un 
privilegio de lt1s partidos políticos nacionales tener acceso 
en forma permanente a la radio y la televisión. en tanto que 
la Comisión de Radiodifusión será la encargada de la 
producción y difusión de los pragramds mediante la 
presentación oportuna de los guiones técnicos. por parte de 
~os partidos políticas. 

La Dirección E.Jecutiva de Prerroqativas y Partidos 
Políticos serd la encargada de asignar, las estaciones, la 
-Fecha y la hora de la transmisión de los programas de los 
partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, mismos 
que tendrán preferencia dentro de la programación general en 
el tiempo estatal de la radio y la televisión. 

Seg(tn Ja ley se producirá un proqrama especial de los 
partidos políticos Que se transmitirá dos veces al mes, como 
se describe en el 1Htimo oár·rafo del artículo lJt'r d~l Cód".qo. 

"Los partidos políticos tendrán derecho, ademas del 
tiempo regular· mensual a que se re'fiere el pcirrafo 1 de 
este artículo, a participar conJuntamente en un 
proqrama especial que e~;tablec2rEi y coordinará la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. para ser t:ransmitidos por radio Y 
televisión". '3J• 

Los militantes de Jos partidos deben ser ciudadanos 
mexicanos,· que qozan del derecho de poder· 'formar sus propios 
partidos, o pueden p~rtenecet a los que ya e>asten en el 
país, siempre y cuando _cumplan con los preceptos que indique 
el propio partido, o por ley según se designa en el artículo 
5!! del COF IPE. 

f3JI. t:I 114rr•lo 1 d•I •rtlc;ulo 44 d•I c•11110 F•d•r•I d• ln•Utuc;lon•• 11 Prac•dl•l•nta• ahctor•l•u •D•I 
tl••PCI tot•I 1111• •I carr••11ond• •I t•hdo •n I•• f'r•cu•ncl•• d• r•d&o y •n lu• c•n•I•• d• l•l•YhUn, 
c•d• P•rtldo 1111lftlc:o dl•frut•r• a• t:I •lnuto• ••n•u•I•• •n c•d• una d• ••to• ••dio•. C•d1Q11:1 11•9, 43, 
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En nuestro pais se requiere de una comunicación para la 
democracis, es decir de una comunicación plural y tolerante 
que ayude a establecer un aut~ntica convivencia de los 
contrarios politicos-ideolóqicas. Aunque no será f4cil 
porque la comunicación y el poder (gobierna> tienden a 
alimentarse mutuamente. Una sociedad cada vez mas diversa en 
lo ideológico e»ige poder reconocerse en los grandes medios. 

"La democracia de México implica el fortalecimiento 
integral del Congreso y las otras instancias colegiadas 
representativas como los ayuntamientos y congresos 
estatales. El lo a su vez supone e impulsa el desarrOI ro 
de un sistema de partidos efectivo y durable, ~nica 
forma de darle s la pluralidad política una real 
consistencia".''º 

En la radio prácticamente no existen espacias asignados a 
cada partido político. si participan ocasionalmente en los 
noticieros radiofónicos. pero a través de una entrevista que 
realiza en conductor del programa. 

Por ejemplo: En el noticiero "Monitor de Radio Red. •.:sin 
donde ocasionalmente el periodista'realiza alguna llamada 
tele~dnica a determinado líder de un partido político para 
entrevistarlo y preguntarle sobre algún punto específico. 
pero no existe un espacio donde ellos puedan hacer un 
proqrama conforme a sus intereses de partido. 

Por otro lado algunag estaciones llegan a transmitir 
promocionales cuando e acercan las elecciones va sea para 
gobernador de los estados o presidentes municipal, o bien 
para presidente de la República. pero un proqrama en con las 
características que indican en artículo 44 y 48 del COF!PE 
no existe .. 

1341. l•U••· P.11<1. •17• 
u.in. U notlC"l•rflll •1to11:ltor• •• \r•n••lt• dll lunH e e4"9d1> oe 6100 e 10•'"'0 11• I• ••fl•ne •"' R1dlflll hd, •• 

tofl41uclllflll '"'" J'o ... 1lu\l•rP12 VIII•• i\l.lnciue te•ll~6fl e11let•n otra• do• hor&Plo• p1r• •I noticiero de 
2100 • ''ºº de le t.rd• y de 6100 e a10Q de h noche de l11n11• • •.11.U.da, 
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III. El PERIODISl10 CIVIL Y LA RADIO. 

Francisco Huerta Hernández, periodista desde hace 25 
años, creó un programa para permitir que todos los 
ciudadanos se expresen. 

Su idt?a nació de una inquietud propia de su niñez ya que 
el provenía de una familia de escasos recursos económicos, y 
que además cuando el tenia diez años murió su padre. En esa 
ocasión, tal vez oor rebeldía~ Paco Huerta escribe la 
primera nota informativa mientras velaban a su padre. Era 
una especie de reclamo al sistema político y a la mala 
distribucid·n de los recurso& económicos. 

Posteriormente en Jalapa <Ver.) donde vivid Huerta parte 
de su juventud empezó a inquietarse más, sobre el por qué de 
tantas irregularidades entre .la población. 

"Oía lo feliz que vivían algunas gentes, y me 
preguntaba lCómo van a comer si en mi casa no hay para 
comer? 11 • ,,., 

A la vez que surgían estas prequntas •obre la realidad 
que vivía también tenía una inQuietud con relación a la 
radio. La consideraba una simple sinfonola. con müsica y 
anuncios .• pero no existía un espacio para que el ciudadano 
pudiera expresarse. Era receptor de todo y emisor de nada. 

En la emisora Radio Jalapa (1966) donde tenía varios 
amigos, pudo establecer diversos contactos para organizar un 
Conferencia con los radiodifusores de la estación. donde él 
exponía su proyecto de Periodismo Civil. Allí surgió desde 
en entonces la idea de que el ciudadano debía voltear las 
bocinas para ser escuchado por sus gobernantes. 

Fue todo uñ reto para el periodista, debía conciliar los 
intereses de propietario de los medios de comunicación y 
patrocinadores. con un proorama de interés público, mediante 
la participación de universitarios. amas ele casa. partidos 
políticos. empleados, campesinos. obreros etc. 

En 1971. a través de "Radio ABC Internacional". inicia 
Francisco Huerta con el programa ºVibraciones de una 
Ciudad 11

• el cual se transmitía todos los d:ías a las 10:00 de 
la mañana. En él se exponían problemas de primer círculo, 
como la .falta de servicios píiblicos en las colonias. y 
algunas Quejas de los consumidores. Durante el programa no 
se permitían llamadas al aire, se recibían y después eran 
comentadas por el locutor. 
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Antecedentes laborales de Francisco Huerta 1 

- Responsable deJ ºDiario de Veracruz" en 1967 a 1969. 

- Je.fe de in-formación de la revista 11Gente 11 en 1975 • 
1976. 

- Director de la revista "Inocente o Culpable 11 en 1984. 

- Conductor del proprama 11 Panorama Agropecuario" en Radio 
Educación en 1978 a 1982. 

- Director de "Opinión Pú.blica 11 en Radio ABC 
Internacional en 1976 a 1982. 

- Autor del libro ºMordaza a la Opinión Pública" en 1982. 

- Coordinador de la sección "Foro de Excélsiar 11 en 1982 
a 1984. 

- "Premio Nacional de Periodismo". en 1983. 

"Calendario Azteca de Oro", en 1978. 

- Director del Periódico 11 Voz Pública" en 1978. 

3.1. Opinión Pública en radio ABC Internacional. 

11 La idea de crear un proqrama dedicado a la opinidn 
pública, nace con la injusticia social y económica sentida 
desde la infancia. Cuando todos los niños de cada generación 
de mexicanoB, lo primero que uno ve precisado a resolver es 
el dolor del hambre. Uno se sorprende al ver que el nivel 
que nos corresponde vivir, no es el algo normal. ya que 
siempre hay un hueco en el estómaQo que obliga a 
prequntar·se. ·¿cuál es el oriQen de las carencias que se 
padecen en los estratos marginales de la sociedadº. 1171 

Por toda esto Francisco Huerta empezó a inquirir. por qué 
existiendo en todo el territorio nacional millones de 
radiorreceptores. que eran escuchados por casi toda la 
población. no se daba la oportunidad de intervenir a gente 
que tenía mucho que decir acerca del comportamiento de las 
políticos, de los burócratas. de la violencia ciudadana, de 
la maldad Policiaca, de las injusticia sociales. de lo$ 
abusos de los comerciantes, de la mala calidad de los 
productos y de tantas v tantas anomalías que padece la 
población a cada paso de su vida sin que exista alguien que 
los escuche y sobre todo oue los ayude. 
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Ciarta,..nta la radia na existia para exponer problemas 
socialesw se hab~a inventado par• qanar dinero, para 
hacer negocio, y una voz ciudadana reclamante no 
produciría ganancia alguna9 más bien provocaría 
irritación a las autoridades. 

Sin embargo el 31 de agosta de 1976 unos días antes de 
la Devaluacióri"'• Francisco Huerta se entrevista con el 
Licenciado Ca~los FerrAez, hija del concesionario de 
Radio ABC Internacional, para proponerle un proyecto de 
progr•ma dedicado al ciudadano, donde éste pudiera 
expresar su sentir acerca de los e~ectas que producía en 
sus recursos económicos la reciente caida del peso 
mexicano en relación con el dólar estadounidense. 

Al funcionario de radio el gusto la idea, según 
versión del propio huerta, pero a la vez se preguntaba, 
que ¿qué pasaría si el gobierno no estaba de acuerdo con 
el pr-ograea?, tal vez podrían clausut"'ar la estación. Por 
otro lado si al público a quien se daba el micrófono 
criticaba an alguna ocasión a la& empresas privadas, no 
tendría. patracisiadores el programa y seria una perdida 
importante para la estación. 

Pese a ello el 13 de septiembre de 1976, un ideal 
sostenido por muchos años se convirtió en realidad con 
ºOpinión Póblica 11

• 

El programa Opinión Póblica se transmitía diariamente 
por radio ABC Internacional de 7:00 a 10:00 de la mañana. 
en el participaban periodistas prof"esionales que se 
encaroaban de dar la información más relevante del día, 
además de enriquecer el prograMa con comentarios. o 
reflexiones respecto a las noticias sobresalientes. 

Una de las tónicas a seguir durante el programa era 
crear un debate entre los radioescuchas, al discutir 
temas de carácter económico, política. social y urbano. 
lograba interesar al radioescucha y lo hacia participar 
creando así un· ~oro de debate entre emisores y 
receptores. 

ll•l.Sl Sl n 11911•10 1111 t•1• •I Pr•lllla11t• o l• ••11a1>Jlca ., .... \.6••• Pd,ttllG 11• • c1u111cer ta n11Uc\a da 

h O•w•hu1clllt1 llal •••• •••lc•M h'•ftt• •I ollUar ••t•""'"'""'•• •" ••• •• "" 1001. D••d• flti•I•• 11• 
I•• 60' •• Mlill• "'•oi:"o evlil•t1t• a»• •I tli111 oHcla\ .. caalllo •olilr•11•h•lil• arllftd•l••nta IN .. lra 
•11e11a. U ll"HI• llal llUar ••J• .. 11•r al 11olill•""° •••,•t•ll• 111 c111Hra 11• dhha lt1t•,11aclet1al v ª'" 
c.1u1•at;~llMla rle I•• ataM• ., aa,11>Jcl•• l•11ort•ll111 0 al ., ... 11:1..,.0 ttlNI •~•racla •1 •r•cle 1'11 11Ua•tr1 
""•11• an lltlare• y ª" co11a11oi:&1•..i:ta -•.t,.a ª"•ortact•n •• ltlat1aa v a•l'•lcha. P,.11caac1 """' l't'J•, 
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El programa iniciaba con palabras dirigJdas al 
José López Portillo. esa voces al~ntaban a 
habitantes del Valle de Mé>:ico y de los 
circunvecinos a expresar 
micrófonos de radio ABC. 

con valor a 

presidente 
miles de 

estados 
de los través 

No era un programa, radifónicamer1te fácil, el riesqo de 
irresponsabilidad de quienes pedían salir al aire con su 
mensaje era alto. Se tomaban medidas precautorias par parte 
de los colaboi-adore: cama el solicitar el número tele-fónico 
C:fel radioparticipante, para confirmar el origen de su 
llamada o bien detectar a tiempo alguna llamada de carácter 
inadecuadas para la radio por eJ usa de palabras aqresivas o 
graseras contra el propio Presidente o -funcionarios de 
gobien10. 

Independientemente de las medidas 
importante del público tenía acceso a 
difusión. Se calculaba ur1 auditorio 
con un 70/. de mujeres principalmente. 

utilizadas. un sector 
un medio importante de 
de un millón y medio. 

Opinión Pública tenía sus objetivos bien planteados: 

- Abrir espacios a la libre expresión del ciudadana. 

- El conocer y respetar las necesidades y derechos del 
ciudadano respectivamente. 

- Escuchar las críticas, denuncias y puntos de vista de 
los participantes del programa. 

· - Recibir ·apoyo y respuesta a las exigencias de la 
población por pat·te de sus diriqentes. 

El proceso de maduración del programa consistía en 
involucrar al ciudadano en los sucesos nacionales. para 
hacerlo tomar conciencJa e11 sus necesidade5 o carencias por 
la mala estructura política Que impet·aba en el país. Esto 
durante el periodo del Presider•te Jasé López Portillo con 
el resurgimiento de una crisis e>:trema como resultado de la 
devaluación monetaria. 



Opinión Pública tenia un enorme valor y objetividad. los 
pros y los contras sobre temas de interés común eran 
expuestos en tono profesional. dando credibilidad v estima a 
su conductor, quien alternaba preguntas y respuestas, con 
comentarios de actualidad. Tormulados pot· él mi=:mo o por 
alguna de sus invitados al programa. 

Por ejemplo el miércoles lú de marzo <1982> ;·· la señora 
Carolina Chávez, dirigió un comentario al Presit.Jente 

"Yo le pido a usted señor presidente que proceda a 
obtener los nombres de los mexicanos que invierten en 
propiedades en Estados Unidos de Améric~. así c:omu los 
que tienen allá sus depósitos en cuentas nanear ias". 1311

' 

El señor Gustavo Rivera complementaba el comentario : 

11 Más Que los nombres de todos los sacadólares a mí me 
gustaría que se publicaran únicamente los nombres de 
los funcionarios saca dólares 11

•
1

•
01 

3.1.1. Problemas por la transmisión del programa. 

Desde un principio el programa ~ue ganando enemigos 
dentro del aparato oficial, que más bien eran enemigos del 
pueblo me>:icano~ que por fin se decidió a exiqit· el respeto 
a sus derechos. 

11"' Proou•a 011l11lt11 PUDllu dd •Urc:oh• lO d• •ario 11• 1'12, •11 Radio AlC l11t•r11ac:1011al, Oata• 
abt•,.ldOI da• M•.,.,•I Maldanadi:i Monrro,., •aUa P•f'• ad.,lto•• l'I Rotativa 11 d• aga•ta da l•112. 

1401, Id••• 
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ºTodo marchaba bien hasta que vino la a.floración de la 
crisis cuando la retórica oficial no bastó para convencer a 
nadie de que íbamos bien. Entonces el gobierno comenzó a 
apretar tornillos contra la libertad de expresión. V vino la 
condena de la revista Proceso y de algunos escritores y 
caricaturistas. Francisco Galindo había sido llamado al 
gobierno para reprimir a periodistas, primero lo hacía con 
llamadas telefónicas para atemorizar, después el retiro de 
publicidad de las empresas privadas para que no gastaran en 
anuncios en las revistas privadas que criticaban al 
Presidente. Y dio por iniciativa, una primera suspensión de 
Opinión Pública durante el mes de Junio de 1977 11

• 
1411 

El programa se suspendió, durante 48 horas en el mes de 
junio, sustentado por el rumor de que a el Presidente no le 
agradaban las críticas Que el radioparticipante hacía 
durante el programa. Esa idea del rumor circuló como posible 
causa, que más adelante trajo como consecuencia la 
suspensión definitiva del programa. 

A pesar de ello el programa volvió a transmitirse luego 
de permanecer dos días fuera del aire. el espacio estaba 
vigente y no se podía dar marcha atrás. lo importante ahora 
era seguir manteniendo el micró~ono abierto al ciudadano y 
sobre todo tomar en cuenta que eran escuchados por las 
autoridades y los gobernantes del país~ de donde podía 
partir la orden de suspender el espacio. 

1411. 'r•nchco H11•rt•• •ttordu• • I• 01tlnUn 1'0'911c••· 1"&1. •· Dur•nt• •I ••• de J<,lnlo d• 1•11 d 
,11nclon•rlo •r•ncl•c• l•llndo Director ti• Ct1•11ntcecUn locl•I H I• Pr••ld•ncla ti• le 11 .. 0lillc•o fu• 
11 •nc•ro•do 1•1111•0 •h11n11 tr•b•• • I• 11r1n1• v • I• publlcld•d 1111• •• en11nclab1 •n r•vlO•• co•o 
Proce10. Te•blen dio 11 orden d• •11•1J•nd•r el oro9r•H d• Oelnltn l'Obllc•• •11• n11 11••Q •I •lr• •I 11 
v •I 2 d• Junio d• 1•11, l'roc••o Nov nn. 
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La voz del mandatario sonaba sincera al emitir sus 
discursos en favor de la libertad de expresión, con una de 
sus tantas frases que caracterizaron su gestión i 

ºQue todas las voces se expresen con valor, 
aprendamos a vivir juntos en la diversidad de nuestra 
sociedad o mañana desembocaremos irremi51blemente en el 
despot 1sma11

• 
1421 

Sin embargo el discurso sdlo -Fueron palabras, porque las 
acciones no se .tomaron en cuenta como sucedió con Opinión 
Pública. 

En los últimos años de 1982, el auditorio mostraba una 
creciente irritación contra el gobierno y los funcionarios 
públicos, por todos los atropellos sLtfridos durante la 
concluyente administración. 

La reforma política tuvo en ese programa una de sus forCJs 
más significativos, sin embargo, algunos funcionarios 
opinaban que· era un escaparate de la opinión panista y que 
ese hecho influyó de alguna manera en el comportamiento 
elector· al. 1431 

11 Desde el primer encuentra que tuve can el señor 
Francisco Galindo Ochoa, en la V Reunión de la 
República realizada en Guadalajara el 5 de febrero de 
1982, supe que nuestro programa estaba en peligro de 
desaparecer. Sin rodeos en cuanto nos presentaron, me 
disparo a boca de jarro. -iAh, usted es el del 
programita que ya se va a acabar -. Ahí pude percatarme 
que todavía en mi país la libertad de expresion depende 
de la decisión de un funcionario, no por su autoridad 
moral, sino simple y llanamente por la fuerza que le ha 
sido prestada para aplastar lo que consitlere molesto o 
estorboso para sus jefe 11

• cw 

u21, Dlsc1u•10 d1I or••ld•nt• Jo•• Lt11•• rortlllo. 1•e::t. 
1431, L•• racl1nt11 1l1cc11na1 '" •I 11•1• traJo con1l90 di"'''"'' ••nlf'11t1clon1• da d••cont111ta 1ntr'1 h 11 

pobhcUn c1 ... 11, tu• f'tna111nt1 11 dacldU • h•~•r' u1a '111 ••P•clo '1• •0111nu,. P(ibllca•, 11pac1a au• 
t••lll•n 1lrvl6 caaa f'or1 a 1lllta11ta1 .. 101 11•rUdo1 11alltlcoa, lo• c11'111 1cuu11an .i 111\N da 
Influir 111 11 11nt1r lltll Cllltla'1u1a, 1ln 1•b1r90 •I 11ra,ra1a d1ba lt111l11 011art1111ld1d11 1 todo• la• 
aartl'1a1 11olftlco1 111ra ••11orMH' tu 1101t11r•• 11ollttc11' lo• cl11d1d1no1, y no 1ol•••nt1 11 llAN. 

1•41, 111'4ftCllcO Huarta Op, Cit. "'•·IS, La hlnta Raunllln d• la ll•otlbllc• •• lla\la a cabo can al abl•to 
da anall1ar, 1v•l111r, carra9tr •rror•• ••nlf'l••to• y ••110111r I•• avanca• '" la• r•for••• pal rtlc••• 
aconaatcH y adalnl•tr•Uva•• 6a lo actw1R '"" la• autoridad•• 11111 lntaoran •I Pacto F•cl1ral. 
11•..,hta •roe••ª• MI :174 ••llr•r• d• nez. 
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Francisco Huerta en su constante labor de cimentar el 
Periodismo Civil bugc:aba la manera de cancientizar a 
Francisco Galindo. para que en lugar de pr@tender cancelar 
el programa~ colaborara al establecer contacto con 
fünc:ionarios idóneos para informar al ciudadano de lo que 
estaban haciendo para aminorar los efectos de la crisis 
desatada por la devaluación del peso en agosto de 1976. La 
respuesta del Tuncionario no Tue grata. 

El 12 de agosto llegó la llamada como un rayo fulminante, 
el gran pretexta esperado para hacer estallar un esfuerzo 
c.ívico dentro de la intercomunicación, que ya había cumplido 
seis años. para reventar una obra que m1leg de ciudadanos 
-forjaron con su valor personal al construir una opinión 
pública responsable. que diera vigencia a la democracia en 
el país .. 

El primer pasa estaba dado~ sólo hacia falta el motivo. 
el cual se dio con la llamada de la señora Adela Osorio: 

"Vo Quisiera qi.Je tanto a qobernadores como presidentes, 
antes que tomen el poder~ les hicieran una especie de 
inventario para que ·etpueblo sepa can cuánto entran al 
podet" y con cuánto salen. Al señor De la Madrid, en 
Guerétaro, ya le hicieron el obsequio de la Hacienda 
del Rosario. se la dio el gobernador Camacho Guzmán. 
Que investiguen de dónde y cómo se hizo el señor 
Camacho de esa Hacienda, y con qué derecho se la regala 
a un señor que todavía no tiene el puesto"."''• 

3.1.2 .. Fin del Programa (primera etapa). 

El lunes lb de agosto de 1982 se canceló el programa, 
poniendo en jueqa el derecho del mexicano para ejercer la 
libertad de expresión. 

11 Al darse la represión en la voluntad manif'estada del 
ciudadana para opinar sobre la labor de sus gobernantes 
surge una forzosa interrogante. la quién pertenecen 
realmente los medios masivos de comunicación, como la 
radío y la televisión?. porque- resulta que en nuestros 
tiempos son controlados por empresarios y ~uncionarios 
que es tan en el poder públ ico11

• 
14141 
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Con al programa se buscaba polMlr a prueba la calidad 
republicana. A nivel de 9obierno aparente.ente se raspetd la 
voz dltl ciudadano af-.::tada por la r-.::i•nte crisis desatada 
por la devaluación de agosto de 1976. Se propició el 
desahogo, pero tambi6n se dio el juicio sereno y 
constructivo que llevaba al equilibrio la transmisión, no 
obstante todo parecía ir bien. 

La libertad de eKpresión empezaba a florecer, a dar 
frutos. El ciudadano, mientras tanto alcanzaba el privilegio 
de reprobar a los funcionarios corruptos, saltando de la 
queja insustancial a la denuncia documentada. Se buscó 
también al diálogo con el Presidente de la República, quien 
respondió algunas vece9 (segón versiones dadas a conocer por 
el propio Francisco Huerta> y llegó a reconocer el valor de 
la voz ciudadana como receptora de las decisiones 
ejecutivas. 

Entonces Francisco Huerta que fue objeto de múltiples 
entrevista opinaba al respecto de la cancelación de su 
programa. 

"Nos atrevi•os a pensar que había ! legado el turno de 
usted y el mio para calificar la acción gubernamental y 
ser tDINldos en cuenta por correcciones y afirmaciones. 
Entonces surgió de la oscuridad el verdugo y ahogó 
inte111pestivaaente a la voz pública, nos rebasó al 
despotismo ••• esto fue el 17 de agosto de 1872. Ibamos 
a cumplir seis años de libre albedrío en la opinión 
pública, se frustró el ideal, nos aplastó la 
rea 1 i dad". c•n 

La llamada de la señora Osario fue desmentida a través 
de los medios por Salvador Robles Quintero, Secretario de 
Prensa y Propaganda de la Presidencia de la República, quien 
argu~entó par medio de un comunicado que se dio a conocer a 
través de los medios i-i>resos a la semana dll haberse dado a 
conocer por la radioparticipante se trataba de un infundio. 
Sin e•baroo por consideraciones lógicas 5e supo que 
Francisco Galindo, se indigno tanto, que ordenó a 
Nezahuacóyolt de la Vega Dománguez lider del Sindicato de 
trabajadores de la Industria de la Radio <cuyo mando había 
dejado Camachll Guz•~n al ser elegido gobernador de 
Querétaro> ~ que suspendiera el progra1na 44

•
1
• 

C411. f"r•M:tM• fnt•rt• O.o Cito P'•t• ae, . 
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Guince días después del incidente ocasionado por una 
llamada, el Dirigente del SIRT, envió una carta al 
concesionario de la estación Radio ABC Internacional Carlos 
Ferr~ez. donde señalaba que por no convenir a los intereses 
del Sindit:ato. se le retiraba el permiso que por 
desplazamiento del personal del Sindicato dis~rutaba 

Francisco Huerta. 

11Por no convenir a los intereses de la organización 
sindical me retiran. dicen que el programa lo tiene Que 
hacer qente de base. No puede hablar gente que no este 
sindicalizada, de acuerdo con las estaciones que tiene 
contrato ley con el sindicato .. Cuando la estación desea 
meter a un periodista, se envía una carta transitoria 
<una autorización) para que pases al micrófono, y lo 
pueden quitar cuando el los quieran, es el riesgo que 
corres 11

• 'º' 

Francisco Huerta no tuvo problemas para conseguir la 
licencia como locutor, adem~s en un principio el programa 
Opinión Pública no representaba problema alguno, pero se 
vivía a lo largo de éste con la amenaza de que si se tocaba 
al líder del Sindicato, o se agredia a otros intereses de 
las altas jerarquías del poder estatal, se le cancelaba la 
1 icencí a. 

El propio Huerta a~irmaba esta situación, ya que desde el 
inicio de sus programas debía detectar el origen de las 
llamadas, para no correr tales riesgos. Aunque a lo largo de 
las transmisiones corría algunos, por un lado podía suceder 
que estando al aire algún radioparticipante soltara alguna 
crítica dis-frazadct~ contra el sindicato (STIRyTV> y sus 
1 íderes. 

Otro de los riesgos del programa, era el rumor, que es 
más ~uerte que la noticia, pero no es un arma propia del 
periodismo, aunque si podía utilizarse como elemento para 
eJercer una libertad de expresión -falsa. 

El rumor no tiene nada que ver con la crítica, ni con la 
1ncon~ormidad, ya que nace en la misma atmósfera. pero se 
separa de los elementos políticos y sociales, para -funcionar 
por su cuenta oscureciendo en realidad la crítica, la 
oposic1dn~ !a discusJdn, etc. 

(491. Id••· 
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Además incita a provocar 
siempre es real, y cuando se 
modif"ica y multiplica~ pasa lo 
autoridades. 

alQún acontecimiento Que no 
trata de un hecho real, lo 
mismo con las personas y las 

La importancia 
emisor como por 
emocional tiene 
señala Postman : 

del rumor es proporcionada tanto por el 
el receptar de la información; el estado 

una -función importante a este respecto 

11 El rumor es lanzado y continúa su trayectoria en un 
medio social homogénea. en virtud de activos intereses 
de Jos individuos Que intervienen en su transmisión. La 
poderosa inrluencia de estos intereses exige al rumor 
servir ampliamente como elemento de racionalización; 
esto es, explicar, justificar y atribuir signif"icado al 
interés emocional actuante". 1501 

Una característica del rumor consiste en que el contenido 
de la información tiene variaciones, generalmente es oral, 
se transmite de boca en boca v cada receptor-emisor lo 
modifica. eliminando o aumentando parte de la información. 
Se tergiversa a través de la interpretación y dii=usion. 

Algunas veces el rumor es tomado por los medios de 
comunicación transmitiéndolo como noticia y es así como 
adquiere mayores dimensiones. 

Por citro lado el rumor interviene en alounos procesos de 
formación de la opinión pública. es parte de la comunicación 
info~mal. cara a cara. Como agente que coadyuva a la 
propagación de un rumor se encuentra el temor, la esperanza, 
la hostilidad. la curiosidad y la -falta de información. 

Se des-figura el sentido de análisis y se tiende a tapar 
lo que se .informa. la concienc1a que la boca tiene derecho a 
reflejar y decir. 

Por eso resultaba inoportuno e injusto el silenciamiento 
de Opinión póblica. QUe tenía a su cargo el periodista como 
Francisco Huerta. 

1so1. "ª' l:uo•ttl• lt•o•l•do. •co•1.11tlcac1•1t 4• •••••"• "'º' 1•• 
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A raíz de la cancelacion dei proarama se 
las djstintas versiones en relación a 
procovocaron el cierre del espacio. ademas 
protestas del pi::tbl ice radioy~nte. 

dieron a conocer 
los hechos que 
de las múltiples 

Los medios de comunicac:ion pr·incipalmente los impresos se 
encarqaron de dar a conocer estas ver-sienes, por ejemplo la 
revista Acción 

La suspensión de opinión Pública no era entonces un acto 
contra Muerta, sino una guerra más profunda entre dos grupos 
µoliticos. 

La Revista Acción del 23 de agosto de 1982, ~ue Ja única 
que informó que el en-presidente Luis Echeverría Alvarez 
había comprado la estación RaditJ ABC Internacional, a su 
concesionario Carlos Ferráez en 150 millones de pesos, 
pagados ·~n una sola e>:hibición1

"1
11

• 

Según arqumentos recogidos de la Revista Acción, el ex
presidente compró la estación, por el programa de Huerta, 
que en aquel tiempo era el más importante de la radio, 
debido a su estructura y contenido encaminado a ejercer la 
crític~ política entre el ciudadano. 

Se contaba con un auditorio· de 500 mil radiorreceptores 
apro}:imadamente, el equivalente a tres veces el tinde de 
E;:celsiot· en la misma época; sin embarqo la .. Secretaría de 
Comunicación, no objeto la operación. 

11 Le' arruinaran el negocio y es posible que ABC 
termine como simple estación disquera. 15(1 millones de 
pesos tirados a la basura por Echeverría. lDe dónde los 
sacó?. ¿oe cuánto dispone para comprar medios?". is:u 

''''· •Opirildn P4bllc• •• tc .. U 111~rq11• Llll• Ccho"r'• Ah•ru, c:Daprtl ¡t¡¡11C•, A•vl•t• AccU11 d•I 23 d9 
•OD•tD dt '912, 
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ln~ormación de este tipo resulta interesante, oero a la 
vez tendenciosa. porque no se conoce la ~uente de donde 
obtuvo los datos, para corroborar su veracidad. 

Por otro lado la información de los medios no siempre da 
a conocer la -fuente directa de donde obtiene la información, 
a menos que sea de carácter o~icial. pero como este caso no 
se puede dar a conocer el origen por tratarse de un 
funcionario público. 

Es normal en nuestro país que cuando un presidente 
termina su mandato de seis años, se den conocer todos sus 
defectos. a11omalías, -fraudes~ y todo cuanto afecto al país 
durante su mandato. 

El caso de la carta enviada a el Gerente de la Estación 
radio ABC, no quedo concluida, en los diarios capitalinos 
at:m se seguía mene ionando el hecho. 

11 El Comité Nacional, er; los términos establecidos por 
el Coni..rato Ley por convenir así a los intEtreses de la 
organizac~on sindical, estamos . retirando la 
autor1zac1on concedida, por lo que le rogamos a usted 
que a partit· de esa fecha el programa en CL\estión. de 
continuar transmibii:mdose deberá efectuarse por 
t,-abajadores de base. al servicio de la empresa 11 .•:J11 

TcidrJ hace pens.:u· que !::!Sta medida política, estaba mal 
formulada porque dent,-o de la misma emisora~ habín otras 
personas ajenas al Sindicato. ccuno Jorge Adalberta Luna, 
Teresa Vale y Joaquín López Dór·1ga. a QL11enes no se les 
retiró del aire por el mismo motivo que a Huerta, tal parece 
que al s1nd1cato le interesó que sus miembros fueran los 
únicos ;Jarticipantes de la inrJ1.1stria radio-fónica. Lo que no 
se cumplió de! todo con los periodistas antes mencionados. 

1511. •ab•rla Or•llu••• h•t;i••nta d• h C1rt1 •nvl•d• • Fr•,.rl•c.i H<1•rt•, l•tr1ld• <I• h r•.,l•t• 
•11,1111r1tcha1•, Hev•tl·ll~. 
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La cancelación del prograaa no tenia nada que ver 
con Francisco Galindo. en apariencia. ya que el •is.a 
se o~reció a buscarle un espacio en radia, de acuerdo & 
versiones dadas a conocer por Huerta quien tuvo la 
oportunidad de entrevistarse con *l funcionario para 
dialoqar respecto al cierre del prograaa. 

Además e>:puso su punto de vista al respecto: 

"El qobierno l~ conviene la crítica constructiva, 
porque en la medida que ella se practique, le peraitirá 
corregir algunos de los errores. Pero no acepta las 
caluanias que afectan la vida personal y familiar de 
algO.n dirígente de la iniciativa privada .... 190 

Otra cuestión que se manejo por esta situación, fue la 
exigencia de un "Pacto de caballeros"• entre los 
comentaristas de radio, los dueños de la emisora y los 
di~ectivos del Sindicato que no debía violarse. 

El Pacto fue dado a conocer por el Gerente de la emisora, 
MaYtín Martínez Ríos. a los medios de comunicación, que 
decía lo siqu~ente : 

ºLos comentaristas no deben atacar Jamás a la e•isora 
en que trabajan, porque lógicamente los corren; tampoco 
deben atacar al Sindicato porque éste los suspende. En 
el caso de Francisco Huerta se violó el pacto, pues 
atacó o permitid que atacaran a través de su programa 
al ew·lider del Sindicato de locutores Rafael Caaacho 
Guzmán, actual gobernador de Ouerétaro <habla11as de 
1982), como can~ecuenc:ia fue suspeÍldido" por el 
S1nd1cato. El problema se habria resuelto, si Huerta 
hubiera ido hablar con el Secretario Gerencial, pero no 
quisd hacerlo". 155

, 

Sin embargo el señor el señor Rafael Camacho Gu2m4n, ya 
no era i4der deJ Sindicato, era un ~uncionario público y 
~~me 'L.d estaba sujeto a ct·ítir:as de la apiníón , puesto que 
su función no es privad~. 

l!lfl. •H•llt• 6•'1nd,. Pe/lo• •Dllr• •• C••• •• º"'""" ~Qlllh:•·· tlv•o:UnH 21. •dh::Uf'h H .. ••oUa .. , ... ~. 
1:1:.o11. R•ll•t\a Or•ll•"'• •o.re, ••• o:•" o.,111u11 .. Alfli<:•·· h••l'••cha•. no .. 'ª•• t'ft2. 
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Incluso también puede pensarse que el telefonema por 
medio del cual se atacó al funcionaria, pudo haber sida una 
trampa de los mismos miembros del Sindicato, o de algún 
enemigo del líder, puesta aue el ambiente era propicia y el 
lugar Adecuado. Sin embargo estas son apreciaciones 
personales basadas en la infor11aci6n recapilada de los 
diarios capitalinos. 

Las protestas llegaron a 
comunicación. 

trav•s de los -dios de 

René Villanueva, conductor del progra•a "Letra y H<lsica 
en Rúbrica Latina 11

, de radio Educación: 

111luiero expresar mi desacuerdo co11 la censura. 
en e!lpecial con el casa de Opinión ~'ública de ABC, 
Ja censura no sólo aperaba cOllo la libertad de 
expresión. sino de la cultura, ya que muchas veces 
se prohíben proqramas en lo que la qente expresa 
!IUS desacuerdos, sino también la palabra de un 
escritos o de un poeta, y es tanto la idea 
expresada como un lenguaje utilizado pueden a 
aparecer como inconvenientes a los interés de las· 
defensores del sistema" .. 1

"
1 

Para René Villanueva. el panorama de la radiodifusión en 
nuestro país es cada vez más consumista. alejado de la 
verdadera ~unción para la que debe utilizarse. que es la 
co..,nicación de la cultura popular, y no sólo de lo que se 
pueda .vender. 

El hecho de que un funcionario se incómoda con alguna 
opinió_n o denuncia hecha en su contra. debe solucionarlo 
legal•ente. es decir si se trata de Una injuria, acudir a 
las autoridades correspondientes y castiQar a quien le esta 
injuriando. en caso contrario se dará par cierta la 
denuncia. 

fS6lo •••••'"' TP••••· •a1 11•no•••• 4• 1• ••1fl11•Uu•Un •11 N•lco ••calla•••••• e•treclla, c11neuel•t•. 
'•J•n• a eu lu..c:l•1>•, U1>11 •••Uno lunto 1'1•, 
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El caso del Gobernador ka-fael Camacho Guzmán es un claro 
ejemplo de injuria. que no se resolvid por el aspecto legal, 
sino cerrando arbitrariamente un espacio otorgado al 
ciuda·dano con anterioridad. donde el no tenía ninguna 
función directa para autorizat· o ingerencia en el cierre. 

A continuación hacemos una diferencia entre lo que es un 
funcionario y un cacique para desprender de ahí la acción 
que dio oriQen a la cancelación del programa. 

· "Funcionario es aquel que sabe que es un servidor público 
y que ha sido colocado en esa posición por sus conocimientos 
o por sus cualidades administrativas o políticas para 
cristalizar el programa de gobierno o las ideas políticas de 
un partido o de un presidente hechas acción 11

•
1

!1
71 

Un Cacique es : 11el que cree que se le ha dado el poder 
para alimentar el sentido de su pr·opia importancia o para 
saciar su5 apetitos de mando, de posesión económica o de ser 
hdlagado en su vanidad, haciendo que los medios de 
información celebren sus ideas y sus hazañas". H51•1 

Sin luqa1- a dudas. el silenciar a un informador o 
comuni'cador, no puede ser la acción de un funcionario, es 
claramente el atropello de un cacique. ya que este último en 
afán de saciar sus apetitos de mando, ordena a otro 
funcionürio que interceda por él para cancelar un programa. 

El lídet· del Sindicato de Trabajadores de la Radio y al 
Televisión. Nezahualcóyotl de la Vega apoyó el dolor del 
funcionario afectado. el entonces gobernador de Querétaro y 
decidió suspender a Francisco Huerta por no estar 
sindicaJizado, según la versión oficial. 

t'!ill71, J•I•• C•1lr1J•n IH••• ·~rawl•I Oplnldn ~a~11c1•, Unl.,•r••I 2'!ill •• •valla•• 1912, 
1811. Id••· 
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También se sumaron a la protesta los intelectual~s, los 
diputados y los periodistas. 

Tomás Mojarra: 11 Si estuviéramos en un sistema que 
democratizara a la radio las concesiones no se refrendarían. 
En este sentido las concesiones, sólo sirven para reproducir 
el estado actual, en tanto que la radio cultural tiene un 
alcance limitado, un carácter elitista que no logra llegar a 
las grandes mayoríasº •150 

Los Partidos de Oposición condenaron la actitud 
gubernamental de imponer mordaza a los medios de 
comunicación violando el artículo sexto constitucional. 

PAN: Astoli=o Vicenc:io Tovar "Si el gobierno quiere críticas 
bonitas. que trabaje limpiamente". 

PSUM: Encarnación Pérez Gayran "Es un atropello a la 
democracia. atenta contra la libertad de expresi6n 11

• 

PDM: Baltazar Valadez Montoya: 11 El gobierno atenta contra el 
artículo 6Q constitucional al impedir y aplicar mordAza a 
los medios de comunicación, así como a los que tienen acceso 
la ooblación 11

•
16º1 

El 13 de septiembre <1982) Francisco Huerta, tuvo la 
oportunidad de conversar con el presidente Jasé López 
Portillo, situación que -fue aprovechada por Francisco 
Galindo, el entonce!::i Jei=e de Prensa de la Presidencia de la 
República para descreditar a Francisco Huerta frente a la 
gente de prensa. 

Dijo que el programa se desarrollaba bajo el patrocinio 
del PAN, y que Huerta e>:plotaba a sus reporteros, quienes 
cobraban embutes en la Presi dencia1611

• 

''"• ll•rla ••utno. "G•l111da Ocho• "º lnhr•ln<1 en •I cl•rr• d• 011h1Un f'Obllca•, Ultl••• lilatlclH 211 d• 
••a1to1d•l•a2. 
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La declaración fue dada a conocer por el periódico 
11 Cuestl6n 111 u 1

, quien para llamar la atencidn la p&Jblico como 
información comprobada. 

Huerta respondid a los medios 

"Malo que el·· jefe de Prens• del Presidente eche mano 
de semejantes mañas para imponer mordaza a Opinión 
POblica. pero indignante es que periodistas 
desconocidos, sin estatura moral, ayuden a amordazar en 
sus fines y traicionen al gremio periodístico. y de 
paso a la opinión pOblica 11 • u.:u 

Francisco Huerta negó ante los medios, haber recibido 
dinero alguno al PAN, dijo que era abierto a todas las 
corrientes políticas v negó que se haya enriquecido y tenga 
una gran residencia en satél i te16

". 

En la edición del 23 de septiembre de el periódico 11 El 
Día", aparece una nota in.formativa firmada por José de 
Villa. titulada; ·"Con el tiempo y un ganchito", en la r:ual 
se hacía referencia al desaparecido Opinión P&Jblic-.a, y a 
supuestas decl~raciones del reportero Fernando Piña. donde 
se a-firmaba que las llamadas telefónicas eran manipuladas y 
que los ingresos de la emisión prov~nían del PAN. 

Sin embargo el mismo Fernando Piña desmintió tales 
declaraciones en el programa radio-fónico "Respuestas", 
conducido por Joaquín López Ddriga16

'
1

• 

Resulta un poco confuso éste aspecto. por un lado 
declara. Fernando Piña en contra de Francisco Huerta, a 
través de un medio donde labora diariamente, y oor otro lado 
lo desmiente en un espacio distinto. El maneJo de la 
información parece un tanto tendenciosa o manipulada por los 
diriuentes de los medios de comunicac1on. o bien, el 
periodista tuvo sus motivos para dar a conocer una versión 
distinta., negando Que él hubiera sido el autor intelectual 
de esa in~or~ación~ 

1•21, Nah lftfa,.••tl"'•• ~AN •at,.acln•dD,. da D111lnU" l'Ollllca. Cu••tlfn 14 d• ••11th•b,.• d• ,,,,. 
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U1U 0 D••clanaa. Do. Cit. 
14:311. CI •raar••• d• ••111u1•t1a canduclda po,. .::roaqutn l.fll•• Df,.lt• •• tr•,.••ltl• ,., lun•1 • "l•rn•• a I•• 

•100 d• 11 nach•o • t,.•.,f• d• Radio AIC lnt1,n1clan'1. Ouranta la ••l•Un d•I 24 da aaatla•bra •• 
pr•••ntf •" orl 1raor1•• 111ra ... ,. a canac•,. &11 .,.,•t•n •aDr• I•• dlclar1c111n1• d•I p•rl<ldlca. 
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3.2. Voz Pública en al XEW. 

11 Eres historia en J982 el poder te quita porque le 
estorbas y tu caso llega a la Cámara de Diputados, para 
cuestionar la v1qencia de la libertad de expresión. Era 
entonces el ~lndl del régimen de López Portillo, quien ya no 
resistid la c.r-íl1ca di;=> la opinión p(1bl ica y la mando a 
amordazar. Cambia el sexenio y una cosa e>:traordinar1a,. me 
dan el "Premio Nacional de Periodismo Manuel Buedía", 
estando en silencio".~ .. , 

Los problemas sociales, las carencias económicas, los 
.malos funcionarios y todo lo que compete al ciudadano eran 
asuntos que le inQuietaban frecuentemente. El espacio de 
"Opinión Pública 11 era escuchado en su mayot"ía por los 
estratos sociales más necesitados económicamente y por tanto 
los que querían ser escuchados. 

Durante la toma del poder de José López Portillo a Miguel 
de la Hadrid1

'
71

, no había una propuesta concreta par-a 
otorgar un espacio al Periodismo Civil. pero una vez que el 
nuevo Presidente to1110 el gobierno del país. Francisco Huerta 
volvió a la radio. 

El nuevo Presidente al igual que el anterior contaba con 
un discurso en apoyo a la libertad de expresión, y sobre 
todo era respetuoso de la opinión del ciudadano. entonces a 
escasos meses de su mandato, vuelve Francisco Huerta a tomar 
las riendas del Per1odi&mo Civil. 

El nuevo presidente al iqual que el anterior contaba con 
un discurso en apoyo a; la libertad de expresión, y sobr"e 
todo era respetuoso de la opinión del ciudadano, entonces a 
escasos meses de su mandato, vuelve Francisco Huerta a tomar 
las riendas del Periodismo Civil. 

1661. IEnlr••l•l• r••tlull11Fr .. •clecalt11art•1711• jullD.,. 1993. 
1•71. lit praar••• O•lnl•n Ptillllc• fu• Clnc•l•llD •I t• 11• •oo•ta de HIJ, L•• •l•CclOn•• pr••ld•nc:l•I••• .,. 

•• ll•bl•n lhv•da 1 c"bo •I 7 •• Julla., .,, •• conoch • oul•n oc1101rl• I• pr••ld•nc:ll d1 1• 
r•DObllc•1 1uouot •• I• "•llrld. •nlanc•• "n• "'' ou• ll•O• •I ••dlr •I 1 d1 dleU•br•, ard•n• '" 
••bln•t• y ll•C'ldo, 11•1' un nu•"o ••O•C'la •1 pr,.,r ... "0Plnt•n PGUlca•, •I Ud••••• de 19B:S, 
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El 13 de mavo de 1983 inició un nuevo orogr·ama de 
Periodismo Civih "Voz Pública.. ahora en la XEX .. estacion 
del grupo Radiopólis. 

El proqrama tenía una duración de tres horas diarias .. de 
7:00 a 10:(•0 de la mañana, con la misma tónica del anterior 
y can l lamad""\S al aire,. que era el "fuerte" del programa, al 
cantar con la participacion del auditorio. 

Los 180 minutos que duralJa el progra1na eran distribuidos 
de la siquiente manera : 

- 59 minutos <32f.) para comentarios de los participantes. 

- 45 minutos (2.5/.> de información trabajada por el cuerpo de 
reporteros del prnqrama. 

- 35 minutos (19%) de colaboraciones e inserciones. 

42 minutos <231..), en relación a la rentabilidad de la 
tri:\nsmis16n <mensaJes comerc1alesJ. 

Francisco Huerta. sequ:ía a lo lnrqo de las emisiones oe su 
programa. con la firme idea de dar voz al ciudadano. 

ºEl pueblo de México como todos sabemos, no tiene 
muchas oportunidades de expt•esarse, por timidez~ miedo, 
ignorancia, o i=alt~ de pol itización. Muchos mexicanos 
se concretaron durante década!: a manifestar st.1 

descontento, cuando lo había, través de chismes, 
chistes o rumot·es". ª 11 

Ahora el ciudadano tenía de nuevo un luqar donde podía 
eHpres.nr sus comentar· ios. opíniones y punto de vista. sobre 
sus qoberna.nles. 

Todo marchaba lnen aparentemente, la participación del 
públ ir:o era constante, al igual que la aceptación de las 
.. 1utcir.tda.des, no obsti;lnte el progt ama vue1•1e a sufrir- la 
misma suerte, que el anterior. 
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3.2.1. Cierre del Programa !sec¡unda etapa). 

El 31 de diciembre de 1990. sin mayor just1-ficación que 
"cambios en la proqramación de la XEW, se suspende Voz 
Pública y además el programa Inocente o Culpable, que se 
creó en 1984 a un año de volver Huerta al aire. 

El antecedente fue que en -febrero de 1984, Huerta c:re6 el 
programa 11 Inocente o Culpable". después de visitar las 
cárceles del Distrito Federal, y descubrir las constantes 
anomalías de que son objeto los presos. Esto debido a los 
malos funcionarios que laboran en dichas instituciones. así 
como a los abogados que se encargan de ! levar sus casos. 
Surgió entonces la idea de dar voz también a éstos 
ciudadanos <lo veremos más ampliamente en otro apartado de 

. éste capitula>. 

Diver·sos fueron los motivos. que qiraron en torno al 
cierre de \Joz Pública .• los cuales fueron dados a ctJnocer pm· 
los diarios capitalinos pt·iricipalmente. 

En los últimos días de 199(•, Francisco Huerta fue 
notificado por el Director y Vicepresidente de Radiopólis 
Javier Toussain~ de que sus programas saldrían del aire al 
año siquiente debido a los cambios de programación en la 
estación XEX. 

Huerta no quedaría sin empleo, porque el Director de 
Radiopólis le ofreció tt·es programas de una hora diaria, con 
la condición de no pasar llamadas del públ ice al aire. La 
propuesta Tue rechazada por el comunicador, por la sencilla 
razón de que iba en contra de los objetivos de su proyecto 
de periodismo Civi 1: el dar voz al ciudadano, en los medios 
de comunicación. 

El periodista supuso, sin poder comprobarlo que la nueva 
cancel~ción de este espacio se debía posiblemente a el 
disqusto de alqún -Funcionario, como en la primera ocasión. 
ya que su programa se dedicó varios días a analizar los 
sucesos en Tejupilco, luego de las elecciones del mes de 
noviembre de 1990. 
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Los medios de comunicación en esos días habían dado a 
conocer la Vet"sión o-Ficial de los hechos en el poblado. 
luego de un supuesto fraude electoral cometido por el 
Partido Revolucionario Institucional <PRI> durante las 
elecciones. 

Durante los proqramas dedicados a tratar el caso trágico 
de Tejupilcd .. 1 • se dio voz a Heberto Castillo y otros 
militantes del Par·tido de la Re'/olución Democr~tica. 

En la versión oTiciai recogida de los diarios de la 
ciudad. se culpaba a los líderes del PRO como los autores 
intelectuales del incidente en Tejupilr.o, Centre militantes 
del partido y la policia antimotines>, que d10 como 
resultado la muerte de var·iCJs ciudadanos entre militantes y 
autoridades. 

Cuando el sistema Radiopolis cancela Voz Pública e 
Inocente o Culpable en el inicio del Gobierno con Carlos 
Salinas de Gortari. venían algunas Reformas a la 
Constitución. y la parte sustancial del Tratado de Libre 
Comercio. y la presentación del Proyecto econom1co del 
Pt-es1 dente. 

Sin embarqo 11 Radio Cañón" del Grupo Radio Fórmula olvidó 
las reglas del juego y arreció espacio a los programas de 
Huerta, pero intervino la Cámara de la Industria de la 
Radiodifusión para señalar la inconveniencia de difundir los 
programas. los motivos fueron dados a conocet por los 
diarios capitalinos. 

C4'H• l.•• •l•cclan•• d•l 11 d• na,.l••hr• •n f•Juatlca ITalucal pra..,ac•rDn lndlOn•c:l•n •ntr• 1111 11abl•dar11 
d1 ••• r•Ol•n• por un 1111111•1ta Fr•ud• •1•ctar•I ca••tlda par •l PIU, 1atha 1uftc:11nt1 111r• au1 lo• 
•l••bra• 11111 a1rtldo 1111111ltor PAD, conwocar• a un •ltln •n •I POac\a Munlc:tpal d• 11 r1ol•11, 11 12 
d1 dlcl11br1 d• 1'9•0, U •DYl•l•nto 1•h•YD c:u1t11dlado 11or 1l11bra1 d• l• Pollel• •nU•11Un1• •In 
•r••• IGABlo l'ntrl la• oradar•• •• contd 11 11•rtl"IP•cl6n d1, H1b1rta Ca1tllla, 11r1cl1a11nt1 1n 
•ll••nta 1n ou• 11 or••1ntaba 1u dlacur10, •• 1111cltci una rllla, •ntra •lllt•nl•• d•I partido "' 
11otlc:I••• au1 d1J11 ca•a ••Ida cinca •u1rta1 w v•rlo• h1r1da1. E.1 c••D tuvo 1lc1nc1• l•P11rt•nl•• 
1ntr1 11 pabl•cldn clvllo la1 a1dla1 d• co•unlc1cl6n \1 la C•••r• d• DlpUhd111, lnc:lu111 fui 11111111\0 
•n li'e>I PObllc• 111 "º• <11 1111 011a•ltor11, c•u11nt11 d•I lncl,J•1nt1, oJ1 acu1rda • Y1r1t11n11 oflc••ll•• 
l'rac•10. 730 • 10. dlc,'fD y 1n1rci '91. Dhrlo• co•D El Utt1v••·11I, l• Jarnada 0 El M1clcin•lo •1 
l'"c•l•hu·., El l'ln1nc11ra fu1r11n In• 1111• 11 11cup1ron d• difundir la ncitlc:la •I di• 1111u11nt1 d•1 
1uo:•101 y 1n tod11• 1111 enc•b•rada• d• lci• diaria• d• culll•b• 1 101 •l••bro• d1I l'AD, 11 •nAll•I• d• 
l• tnfor••cltln Fu• ncalltrada 11or h r1"'l•t• f'roc1111 NI 731· d• die,'º' 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DEBf. 
BIBLIOTECA 

En un artículo de Roberto García Castañeda del periódico 
la Jornada del 10 de enero de 1991, se decía que el 
Departamento de ventas ya había vendido el espacio con 
anterioridad. Entonces se vio la posibilidad de comprar el 
espacio por suscripción popular. pero también se negó la 
venta por políticas de las aqencias de publicidad que 
prohibían la venta del espacio; políticas que nunca se 
expl icaron170

'. 

11 Si la gente tiene el poder de sacarnos de donde 
estábamos por tanto tiempo; si Quien habla es la Cámara 
de Radio y .Televisión y si tenemos políticos tán 
cobardes en nuestra estructura. que la hacen desde la 
oscuridad resulta verqonzoso. Sobre todo que na existe 
ninguna disposición de defender la libertad de 
expresión por parte de nuestros políticos y 
funcionarios. Lo dicen en discurso, pet·o no salen a 
defenderla. Ya es tiempo que el ciudadano tenqa 
espacios en las medios de comunicación, va no tanto 
funcidn social parque está cobijada por la quejita y el 
servicio y las cuestiones que son efectos más no 
causas. El ciudadano tiene la voluntad y la va a 
demostrar siem¡::)re 11

• 
1711 

3.2.2. Voces de Protesta.· 

Una fuerte ola de protestas ocasiond la desaparición de 
.Voz Pública en - la radio, ya" qlie se ·suspendía de nueva cuenta 
un medio ei=icaz de mantener la comunicación ejerciendo una 
labor importante en la solución de algunos problemas de la 
sociedad. 

l'IOJ. A11~•Uca Alb•lhvn. •Anuncia d•I cr•r•M• d• A•dla Fdr•uh •Paca Hu•rt•. Canc•lan nu•Y•••nt• la. 
pra•r•••• Ya1 Pl1bllc• • lnac•nt• a Culp•bl•• Jarn••• '-•n•r•-,1. . 

17\J, 'lldv•dar lll•rr•. "N•••hu•lch•atl d• l• Y•a• l• C'ur4 la• •ICrlfa11a•. Entr•vlst1 cpn l"r•ncl1ca H111rta, 
T,\I, Praar••••· l·Julla•91, 
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Huerta fue uno de los primeros en protestar ante los 
medios de comunicacidn 

11 No me amordazaron a mi sino al ciudadano. Yo 
práctico el Periodismo Civil en donde él es 
pr-otagonista, es quien informa, crítica, enjuicia, 
examina, y lo hace con toda libertad". 1121 

Carlos Monsivéis uno de los colaboradores de Huerta y del 
Programa también expuso su inconformidad: 

"CanC:elar este espacio. es una -forma de decir que la 
Politización no vale, que es precisamente lo que ahora 
se busca, que se calle el ruido democrático de Voz 
Pública, por e! año político Que vamos a vivir". t7JI 

Tomás Mojarra también 
generalizada 

participó en esta protesta 

"Ahora quedan das pasos a seguir, buscar otro espacio 
donde se repita este experimento y sintetizar la historia 
para ver donde esta el adversario. Después del 68 la 
e)(periencia .de la sociedad· civil se volvió a perder; estamtJE:> 
otra vez en cero. Debemos saber cual es la realidad más allá 
del discursó o'ficial y que no hay democracia en libertad de 
expresión 11

• 
1741 

Tanto Mon5iváis como .Hajarro Opinan Que no eXiste una 
verdadera politizaCión ~n nuestra país, QUe lo obtenido 
durante muchos años de es~uerzo v lucha se pierde en un 
momento, y además ·tampoco existe una verdadera democracia 
que garantice la libertad de expresión. 

En la Cámara de Diputados también se trato el caso 11 Voz 
P(tblica". 

La Comisión Permanente del Conqreso de la Unión instruyó 
a las Comisiones Unidas de Radia y Televisión ·Y 
Cinematografía y Gestoria y Quejas de la Cámara de 
Diputados, para solicitar a la Dirección General de.Radio y 
Televisión las rn.zones por las cuales se suspendió el 
programa Voz Pública. 

f72t. p.,•Udlco c.r.M. •frila •• •.•ord•••,.Dn a"'• uno •I cl1.1<f•dlno•1 fr&ncl•co Huert•, 16-•n•ro•U. 
17H 1 Jo•• Ur•ll•• •JnoC•nt• o Cul111ble.,. Vor PQltllc• d•l•lllP'•cen•, L1 Jorn•dt. 3t•cflc,•91, 
1141. "O•tr•n1for••VnrPDbllc1,contlnu•roilca .. 1111P'lddlco, Jorn•d•22••n•ro-91, 
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Incluimo• algu""" de la• voces de los Diputados de la 
Asamblea de Representantes dltl Distrito, que fueron 
r1teopiladas de algunos diario• capitalino&. 

Jos6 Antonio Gándara (PAN> 1 

"Los trabajos for•all!ti de esta COllisión Per111anente 
del Congreso de la Unión, se iniciaron a 72 horas de 
haber desaparecido el programa dltspué11 de 7 al'los. 'i::on 
la censura del programa el gobierno ha perdido la 
opción de escuchar el sentir de su• gobernantes y 
orientar su• acciones por ttse camina y ha ganado 
e....,.igos inconformes, de resentidos entre la gente que 
no ha podido, que no podr6 s119uir .,.itiendo ""ª propia 
verdad"• t11n 

Osear "ªuro Ramírez (PARM> 1 

"Paco Huerta sabia que la emisión de su prograaaa 
tarde o temprano s~ria cancelada. Las mi•~as 
grabaciones de que eran objeto las intervenciones del 
pueblo en sus prDQramas de radio - •nviaban a las 
autoridade5, no para escuchar la critica del- pueblo, 
sino con el propósito de solucionar las d..,.andas de la 
comunidad, las cuales llRQan • oídos de los 
funcionarios p~blicos, porque éstos no gobier~n de 
puertas abiertam con el pueblo". CHJ 

Dionisia Pérez J6cD11& IPRII 1 

Una decisión de un concesionario, 1M>tivada par razone9 de 
ratino¡¡, o de tipo comercial, o de costos de un progra•a no 
puede estar incluida de alguna manera por la autoridad que 
ha.sido respetuosat y tolerante a todas las eMpresione• de 
a.poyo o de. crític• d• los medios de comunicación social•.117

• 

Eugenio Ortiz Walis (PANI 1 

"Necesitamos transpar~ncia en la infor•ación, y no 
puede haber transparencia en la inforaación si no hay 
participacidn del pueblo y apertura de los ca11Al ... El 
pueblo no puede funcionar CDllD ciudadano aislado. Donde 
no hay libertad de eKpresión no hay denmc:racia". "" 

l?IU. P•l"U•h:• V•1 PeUlc• - H•• tW" •Hn .. tnl, •. 
C1tl• P•rl••I•• Y•I H•ll•• •t, at•. l••l .. fl, 
1111 • •• ,. ...... v ..... ~ ................. . 
4711 • ..... 
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JuliQ.Patl~o Rodríguez <PRI) 1 

"Es i~ortante dejar establecido que este asunto no 
se tt·ata de un acto de autoridad; no hay ninguna 
disposición escrita o insinuación hacía cualquier 
estación de radio para que este derecho se vea 
menoscabado. Estamos frente a una relación comercial 
entre periodistas,comentaristas y concesionarios donda 
se involucran asuntos de carácter contercial .. Es aentira 
que el gobierno esté amenazando a las estaciones de 
radio con cancelar sus concesiones por programas 
radiofónicos en donde se debaten asuntos de interés 
nacional o donde se está criticando al gobierno o a 
los distintos partidos pollticos inc:luso el 
nuestro". ,,., 

Los argumentos de los •iembros de la Cámara de Diputados 
estAn dividido~, por un lado ~e nota una negativa total en 
que el gobierno tenga algo que ver con la cancelación de los 
programas de Huerta, según las apreciaciones del Senador 
Julio Patiño y Dionisia Pérez del PRI. 

Por otra parte los miembros de la oposición, a9eguran quy 
no hay un respeto para el ciudadano, ni por la deataeracia de, 
nuestro país y c:ulpan de ello al sistema politic:o que nos 
Qobierna. 

La clausura de •spacios vitales para el ciudadano, donde 
s• ejmrcía el periodismo civil trajo consigo reacciones por 
parte de diversos sectores de la población, entre diputados, 
senadores, ct·onistas, intelectuales, funcionarios, 
intelectuales e instituciones. 

Mi les de lla1Radas telefónicas se registraron en lag 
estaciones del grupo "Radiopolis .. , pntguntando el por qu6 de 
la desaparición del programa, los locutore• desconacáan 
totalmeole el caso o al •enas esa era su respuesta. 

Por diversas c:alles de la c:iudad realizaron 
m~ni~estaciones, con el fin de hace públicos sus 
sentimientos de frustrac:ión por habérseles aplicado la 
mordaza a muchos aexicanos que cre1an haber encontrado el 
canal para ejercer la libertad de expre9ión con BU5 

comentarios y denunt:ias. 

""· ..... 
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La Iglesia tambien tomó partido en esta protesta 

"La libertad de expresidn es uno de los factores más 
importantes para poder establecer una democracia y 
sobre todo, para el desarrollo del pensamiento humano. 
En nuestro país se eJerce con muchas limitaciones. hace 
falta una mayor conciencia en el pue~lo que ·pueda 
expresar y crear un cambio en el modela educativo que 
tenemos par que éste no permite el desarrollo de la 
persona en su capacidad de decidir y de pensar. 
En ese sentido la iglesia debería ser una de las 
principales promotoras en la búsqueda de instaurar una 
verdadera libertad de expresión, sin embargo por 
razones históricas, contamos con muchas 
1 imitaciones". 1110

• 

La Iglesia como institución ha formado <y sigue for•ando> 
parte de la vida del pueblo me>:icano en común, que vive 
conforme a los principios que ésta dicta, para llevar una 
vida recta, honesta, tranquila en una palabra ejemplar. 
Entonces podría funcionar como vehículo mediatizador del 
e iudadano para ejercer sus de1~echos conforme a la ley, por 
los principios que ésta propone (o impon~> al individuo. 
Aunque es una vía difíc:i l de acceso porque hasta ese 
entonces estaba completamente aislada de los procesos 
políticos del país y por tanto no debería intervenir como 
institución moral. 

Heberto· Castillo, expuso su punto de vista acerca de Voz 
Pública, porque de alguna manera el fue parte importante en 
la suspensión del programa por los sucesos de Tejupilco 

"No se puede obligar a una empresa a transmitir lo que no 
le conviene, quien posee los medios dispone su uso. Los 
medios de difusión masiva, coma la radio y la televisión son 
concesionarios del Estado y de alguna manera pueden 
emplearlos los pobres. Es posible imprimir un volante para 
dar a conocer una queja, una propuesta popular. No es algo 
semejante a través de la radio11 

•
1

•
11 

llOI. IMtl•rto C••llllo, º&ICtaclo• ir::•rrdu•. El U"h•rHI. 11•1-91, 
can, Id••• 
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El interés de cualquier empresa de publicidad es ser 
vista, oíd• o leída por al público. El éwito de un programa 
redunda en beneficio del siate•a o tr11presa que lo transmite 
o patrocina. Entonces el único IDOdo de conocer las fallas 
del siste"'a para corregirlas es dejar que los ciudadanos 
hablen y que lo hagan dR modo quR las autoridades lo oigan. 

Los programas Voz Pública e Inocente o Culpable tenían 
entonces gran aceptación entre los radioeacuchas, por lo 
tanto representaban un amplio .ercado di! conau•idores, pero 
ahí intervinieron otros factores que no fueron precisamente 
coeerciales. 

Algo similar ocurre can los concesionados, tienen una 
responsabilidad social y no pueden ser manejados por 
criterios puramente mercantiles, sino que han de incluir la 
noción de servicio. Ambos ingredientes• el derecho de 
manejar lo que es suyo como su conciencia les dicte, y la 
responsabilidad frente • la sociedad, tienen que estar 
presentes en la to~a de decisiones, por lo cual es vélido 
impugnar la cancelación de un programa especialmente cuando 
éste procura dar voz a quienes no podrían de otro 1AOdo 
expresar sus ideas y dar cause a peticione• y demandas. 

El periódico El Financiero publicó la opinión de Mario 
Vargas Llosa en relación a la democracia en nuestro país1 

11 t1éxico es la dictadura perfecta.. Prohibir la Mí:nima 
expresión de 1 ibertad a lo 11 antiguo Kreml in", lo exhibiría 
como gobierno totalitario y lo desprestigiaría de i1111ediato, 
en cambio per~itir cierto grado de libartad y de crítica al 
gobierno le hace aparecer ante los ingenuos o si11plemente 
poco perspicaces como demócrata. Libertad hast• donda". tr.u 

Las autoridades en nuestro país, partiendo del gobierno 
saben hasta donde debe darse libertad porque de continuar, 
la gente se envalentonaría y denunciaría cada día •ás 
arbitrariedadea y 14 opinión pública nacional fer.,..ntaría 
mayor descontento hacía el gobierna, lo descreditaria ante 
la Comunidad Internacional, pero "afortunadamente" las voces 
san call•das a tif!GPD para no desatar algún conflicto .. Esto 
ocasiona t1t•or en el ciudadano y prefiere guardar silencio. 

C•21, t••• .... , ••• , .... , •• , ••• Af•••• • la UMrt•d n •••r•au .. •, "'"aftCl•r• 11•1•tl. 
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Cristiru. Pac:hec:o, habld sobre el derec:ho a la 
i n-formac: ion: 

"Más que nada, lo que def"entJeria en cualquier ley que 
hiciera sobre la comunicación es el derecho de la gent~ a 
estar real111ente informado, esto querría decir que los 
comunicadores pudiéramos trabajar libremente para con9&guir 
la Información adecuada y despubs transmitirla. Es el 
derecho del comunicador: tener las fuentee de información 
::\decuadas para realizar bien su trabaJ0'1

•
1º" 

Además de las manifestaciones de apoyo para el regreso sus 
de programas o el analizar detenidamente las causas 
originadas por el mismo ~otivo. El periodista también 
recibió algunas criticas. 

Eduardo Rutz Healy 1 

"EJ problema de Paco Huerta, es problem.ot de él. Si es de 
ideas izquierdozas que se busque otra estación que sea 
congruente con su posición. Hay reglas del juego que Paco 
cree que las puede saltar. La empresa <T~levisa Radio) lo 
corrió por criticar sus valores .. Huerta le dio patada al 
pesebre. No puedes actuar <:\SÍ, ti enes que trabajar donde 
tengas identi~icacion ideológica, si no mejor runda tu 
propia empresa".410 

Margarita Michelentil, columnista de Excélsior, eterna 
enemiga de Huer·ta, expuso una crítica al periodista, que 
llamaba "'falso mArtir 11 

':. 

"El escándalo organizado por Paco Huert.:t diciéndose 
víc:t ima de la. mordaza guberndmental cuando en realidad, 
perdió su5 cuatro horas de transmisión en la XEW porque así 
convino a la etnpr~sa Radiopolis sin que hubiera alguna 
intet·venr:ión oficial".11~u 

Cl:SI. Crhtln• r•ch•c•• •rvn••••"t•I t•r•ntl••r •I .,..r_ho • h lnfor••cUn•, .l11rn•rt• lo-.. ro~91. 
UIO, 1!4\lar .. ltuh ... •Ir, l•cUtor ct. ra•I• ''r•1tl•o •n•n •v 'r••r••• "'1t••• Cruudo•, lllrtlclll• ft I• "•rn••• 

•C•rrujJtllf" .,. ID• •••11111•, 12-Jv•I•-••· 
CGIU, N•rt•rit• "'c"•l•na 1 ••rlo•l•t• .. l!•t•l•lw ... r•ndl6 un• 01111rr• conlr• M1111rt• 0 "°' un ca10 tr1t1,. •n 

•11 ,.r .. r1 .. lnac•11le • C11l11•"l•o en •I cval •• •P•r• • un• ••"•r• 6C•H4• 4e ••••l•or • 011 •trlH, 1•r• 
•I c• ... r• .. r•• eu tnoc•otcl• ••IU tlbr•, auo acto I• o•rael6 r .. roa.a-.10 • Mlcti.1- r lo -.1c• 1rulo• 
41rth11I•• MI 011rU•lc• ,.•r• •tacar a Muarta. In uno•• oll•• I• 1•11••"• .. val•r•• '°' ,.ase .. MI 
o•ulltfflct, ,.ar• 'r••l•n•r • I•• awlorld•d•• r loer• o•c•r .. la c6rcol • ""• ffllff• •cu•od• do "•btor 
••••ln•lkJ a ov o•rl .. y c•ol c11nd•n•r •n ._ 1u,111r a un 1tar11ano .. 1 l11dl't'lduo ••••lnado, l:•t• fu• u,.. .. 
I•• ••llYO• porqu• lo p•rlolflot• lo docl•r• I• eu•rro • f'aco. -~· •• d•"• r•f"•rwoc•r •"º •r• un• 
f1or1rl11lltO r1•l•o"t1olla .. 011 11ro1r1••• al •tlar t1111-.un 111t•r•d• • •I cu•, 
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Los periodistas Margarita. 11ichehma y Eduardo Ruiz, 
opinan sobre la versión oficial que recae sobre Huerta de 
manera personal, pero en primer lugar el no fue el sujeto de 
la censura, sino el público participante, por tanto el 
espacio que se retira no es para él~ síno para el auditorio 
participante. El puede trabajar en otro medía, en otra 
activ1dad, pero el ciudadano no tendrá otro .foro pa1·a 
mani restarse .. 

El caso de la suspensión de los programas llegó a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Derecho a la 
opinión libre y plural en la radio y la televl&ión, también 
es parte de las garantías individuales, de los derechos 
humanos. 

Los que tiene acceso a los medios de di~usidn saben que 
al callar voces come la de Huerta <a través de su programas> 
muere también la voz del ciudadano. Al radiadirusor 
corresponde la responsabilidad por las ...,isiones y conforme 
a sus intereses puede inaugurar y cancelar emisiones, aunque 
ese derecho no es absoluto. 

"El de la propiedad incluía en el derecho romano tres 
atributos 1 el de aprovechar (o disfrutar>, el de usar, 
abusar. Es decir, confor•e a esta última característica un 
propietario podía inutilizar sus bienes, destruirlos sin que 
nadie osara interferir en sus decisiones .. Pero ya no es así .. 
Se incorporó al derecho de propiedad la noción de su función 
social. es decir el patrimonio sirve a su dul!Fkl, pero 
taMbién a la sociedad y por consiguientw es licitud 
di s'frutar y usar, pero no abusar" .. c ... ) 

los empresarios de la radio. entre productores y 
directivos deciden qué prognuaas se deben crear y cuáles 
deben des~parecer, y saben taMbién cu•ndo éstos programas 
les son rentables, pero a veces olvidan su labor social, que 
deben cumplir y ter•inan con espacias plurales de elevado 
rating. 

Bb 



Aquí es conveniente pare} ellos que establezcan un 
equilibrio entre su inten:-"'!ses monetar·ios cOAtO empresa, y 
cumplir con la labor social para la que les l'ue dada la 
concesión. Porque Bi no f:'xiste auditorio taMpoco hay 
consumidores. 

3.3. Espacio actual cJeJ pt·ogra111a <Radio Educación>. 

A raíz de la cancelación de sus programas Paco Huerta 
sostuvo varias pl.11.ticas can el Pri1ner Mandatario,. donde le 
e>eponía que no era justo que se clausurará un espacio que 
era para el ciudadano. El Presidente ofreció conseguir un 
espacio para cu~plir con la función de ejercer nuevamente el 
periodiacno civil. 

A 13 11eses de distancia, el Director· de CDIM.lnicacidn 
Social, Otto .. Granados Roldán comunica a Huerta una 
po~ibilidad de un espacio en la estación de la Secretaria de 
Educación Pública ISEPJ. 

El prc1yecto dado a conocer por Luis 
01 n~ctor de Radio Educacidnit era ocupar 
de tres horas o utilizar una hora diaria. 
!Je<]Unda opción. 

Ernesto Pi Orozco, 
un espacio ••1U11nal 
Huerta prel'irió la 

El lunes 2 de marzo de 1992, a 427 días fuera del aire 
aparece en Radio Educación <1060 de AMJ de lunes a viernes 
de 18:00 a 19:00 horas • vo2 Pública con una restricción; el 
no pasar llamadas al aire directas, debían estar prevta11ente 
grabadas. Esto por cuestiones técnicas de la estación. 

El propio huerta comenta sobre su regreso a la r•dio, en 
una entrevista realizada por la Jornada 

"Conviene al gobierno el regreso de Voz Pública por sus 
propias accionas realizadas. Es el momento en que el 
ciud•d•no empieza a euaminar y enjuiciar la obra real del 
gobierna, quiere ser dueño de su voto y no se convence con 
discursos, sino con solución a sus problemas".,.,, 

fll'J, •11• ,.., .... •flu, "O.•I••"• e••• ••1u111M •I • .-.. cl\111 •l•H Hril•rh. 1t•lflllt1lf •V•• N~Uca ea t•fl• 
, ........... hr1t•••·M .. 2-n. 

87 



El programa de Francl•co Huerta actual.,..nte cuenta con tres 
variantes principales: 

- El análisis de las noticia• más i111portante• del 
d::ía. 

- La participación de algún invitado, que puede ser 
un diputado, periodista, cronista, escritor, 
quienes deben responde a las preguntas de la 
auditorio. 
La presentación de una caso del programa Inocente o 
Culpable, el cual se analiza y complementa con las 
llamadas del auditorio. 

Adelllás una vez a la semana se cuenta con la participación 
de un representante de la Presidencia de la República, quien 
se encarva de recoger las cartas, peticiones y denuncias por 
escrito de lo• ciudadanos, •ismas que debe entregar al 
Presidente, para que ee de una respuesta y &e atienda al 
llamado del pueblo. 

Las llamadas que se pasan son grabadas previamente, pero 
no se censuran, parque quien habla sabe que su voz saldr4i al 
aire y no se le puede engañar • 

El programa cuenta tambi~n con la participación de un 
grupo de reporteros colaboradores del Programa. quienes s~ 
encargan de registrar la voz del ciudadano a través di! <1us 
entrevistas, mismas que •on transioltldas a lo largo del 
programa, que al igual qu• la• lla•adas y los cocentarios da 
los participantes enriquecen el progra•a, que sea como sea 
sigue siendo un foro de cOfllUnicación ciudadana. 

C•1h llM tM. ktt•.a••• ••••trtal'6 ca•a ••111nN •I ,..,,..,, &h•U llltllfltl ••rte, ttet«h:I• .ai. V•t i-aa.Uc• •" r•ll•• 
•••••Un•~ -ler111ll••'l6~1' .. ta. 
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3.4. Periódico "Voz Pública•. 

En 1978, aparece el periódico "Voz Pública", bajo la 
dirección de Francisco Huerta, a casi dos años de haber 
1t111Pezado IK1 Jornada en favor del Periodi&l90 Civil. 

El periódico aparece cada catorce d{as, con un tiraje de 
quince •il ejet11plares, cada uno consta de 20 a 28 páginas, 
los cuales sa distribuyen en lae salas de prensa de las 
diferentes Secretarias, en casas particulares, 
automovilistae, en •1 metro, en los puastos d• pariódicos y 
a las personas que lo soliciten gratuita•ente a la redacción 
del impreso. 

El equipo de trabajo esta foreado por 1 

El Director Genaral. 
Jefe de lnforeación. 
Jefe de Redacción. 

- Publicidad. 
Circulación. 
Jres Columnistas <To•ás l'lojarro, Re.,. Avilés 
Fabila y Catalina Noriegal. 
Dos Fotógrafos. 
Tres Caricaturietag. 
S..is Reporteros. 

Las reportero& recogen testi•onios, re*l•xiones y 
análisis a ciudadanos, funcionarios, líderes, diputados, 
asaebleístas etc. 

Durante.una 5et1ana se recopila la información y otra se 
utiliza para el diserkl, donde interviene Francisco Huerta, 
quien se encarga de hacer el tópico central del número y sus 
distintas secciones. 

Voz Pública, cuenta con patrocinadores e 

La Jornada. 
- CHnica HcNM!op.itica. 

El Restaurante Charleston. 
"anufacturas Het4licas Mexicanas. 
La Lotería Nacional. 
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El Director coment• sobre lo• recur•as financieros de su 
periódico 1 

"El Periódica ha vivida de lo que podemos ganar de 
las colaboraciones. El PeriodistM> Civil, no produce 
dinero, ni le interesa lo que pagan las otras 
publicaciones. Tuve que convencer a algunas 
dependencias de que el ciudadana ta•bién -recía un 
apoya. a la Latería Nacional, por eJ""""la le pedimos un 
dmspl egado p.ara mantener el impresoº. •11• 

El objetivo principal de la publicación es buscar un 
periodismo distinto, que mezcl• opinión, denuncia, 
reflexión• análisis y al mislM> tie9110, se de una respuesta 
al ciudadano por parte de las autorid•des. 

La periddico contiene varias secciones, que cada catorce 
días aparecen con diversaa opiniones reflexianlt9 y denuncias 
del participante, mis•as que son r .. catadas por los 
reporteros. 

1. Editariah 

Aparece en pri.era plana, en un pequefk> recuadro, que 
contiene generallM!nte la refleKión de un ciudadano 
participante, •Jeooi>lo 1 

""i comentario es sabre el tranmporte, cuánta falta 
nos hace reorganizar la Ruta-too, parque actual11ent• 
hay lugares a lDll que sólo llegan los •icrabuses, esta 
ha hecha que los sellara• conductores abusen de est• 
condición y hagan lo que les pegue en gana respecto al 
tr4nsito. Tratan al viajero con la punta del pie, 
abusan en el cabro y con tal de ganarla •l pasaje al de 
adelante enfrenan de improvi90, l• avientan el vehículo 
a quien esté •nfrente, MOiestando a todas y poniendo en 
peligra la vida de lo• dentA•. Hay conductora• tan 
jóvenes que na merecen la raspo,,..abilidad de guiar un 
vehículo p~blico, ad ... A• san ~spotas, se sienten 
funcionarias, todo esto y •'s tenemos porque no 
funciona bien el transporta püblico. 
lOué Solidaridad no podría ayudarnos •n •ste probl,....?. 
Diga eata porque la• autoridades menares no pueden con 
et paquet••. '"1 

•••· 1nnYlñ• ,. ..... ..., • Fra•I••• .... ,., •• 14 • J•U• • •"~· 
'"'· ..... .,. .. ,._ ... L...,. t••••.,•rUal••"'ª'° •1•nw-1a1•. PerU•••• v.1 r1•1t••· 11tt, sw. H • , .... •• 

1 .. , .... '"'· 
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Los comentarion que emite el ciudadano en el Editorial 
siempre van en -función de sus necesidades cotidianas, como 
en este caso el problema del transporte público, que no 
funciona muy bien en el Distrito Federal, y las autoridades 
encargadas de éste no hacen nada por mejorarlo, de ahí que 
al transporte particular domine el camino y perjudique al 
usuario, aunque también es necesario debe ser reorganizado 
por las autoridadcas porque si el usuario constantemente se 
queja, es que su Tuncionami~nto nO es del todo adecuado. 

2. Política Presidencial : 

Se incluyen comentarios, análisis y reflexionas 
personales de la actual poi ítica presidencial y da los 
posibles cambios que puedan $Urgir con las elecciones de 
1994. 

"Que caso tiene complicarse la vida en estar pensando 
quién ser~ el nuevo preeidente si ya sabemos de 
antemana que el dedazo es la ~nica fór.ula para 
designar al sucesor. 
Bonito sería que alg6n día los ciudadanos acudiéramos a 
l•s urnas con la confianza d• que nuestro voto ser~ 
respetado y que si existiese alguna duda al respecto, 
hubiera quienes lo defendieran. 
En los partidos de oposicidn tampoco· podemos confiar, 
pobrecitos de ellos, ta•bién no• acompaAan en el 
sufri•iento, pues la pelea que ellos m•ntienen con el 
PRJ se me f igur• como quererse poner con S.nsón a las 
patadas, y le hacen lo mismo que el viento a Juárez, o 
seia absolutaMente nadaº. •90

' 

Los fraudes electorales y el llamado dotdazo, son te&1s 
que generalmente a la gente le gusta poner a discusión, pero 
de alguna ·Nal'lllra •i nos ponellOs a analizar la situacidn 
pode1110s darnos cuenta de que confiamos en el Partido 
Revolucionario Institucional, IMls que en los otro& partidos, 
aunque sie11pre noa eat""'°s quejando de él, sobre todo por 
ser el quff conoce1KJs mejor, nos hetKJs acostu•brado a •u 
régimen, y desconocemos por completo a los otros. Entorx:es 
no estamos acostu•brados • los cambios radicales, pero qué 
pasaría si alguna vez, por respeto al voto o su•rte, g•n.ri6 
un partido de las llamados opositores, cuál · sería nuestra 
reacción y cómo se llevaría a cabo la política 
gubarna11ental. 

91 



No estamos preparado• p•r• un cambio, que no estamos 
dispuestos a sostener porque sencilla1aente no lo conocetM:ts 
bien, o no qu•remos conocerlo bien por miedo a cambiar una 
estructura pol1tica tan anquilosada, ca.o con la que 
contamos actualmente. 

3. Voz Pública en el Congreso 1 

En esta sección se trata algún tema actual, novedoso, 
il!lportante y sobre todo que causa inquietud, •alestar o 
preocupación en el ciudadano. EJe11tplo 1 

"La 11Uerte del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue 
una dolorosa pérdida, pero casi todos olvidan que 
también fallecieron otras seis personas, v que a diario 
los narcos ase9inan a campesinos, a jóvenes, a 
trabajadores y a la población en general. Ellos también 
cuentan y valen como seres humanos" 1'º· 

Uno de los temas sobresalientes del presente año, fue la 
muerte del Cardenal Posadas Ocampa, precisamente uno de las 
temas tratados por el periódico, hay que resaltar que la 
información obtenida del participante va relacionada con el 
funcionamiento de sista.a de el país. En este caso de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 

En casos •4s concretos donde se requiere de la respuesta 
··de lua ·Diputados viene en la misma sección su respuesta en 
relación a las dudas del ciudadano. 

11 En Y&Z de ir para adelAnte vamog para atrás porque 
de aprobarse esta iniciativa de refor•as al Código 
Penal, s• gerntran ~As abusos y arbitrariedades por 
parte de los policías y general de la Justicia 
mexican• 11

•
1•u 

'9Uo •O•r .. ••r•rr•• A•lnl•lr• .. r • ..... r••••• •a1 .. rc•tr•flc• - ••',."••· V.• P••llc•• lllU• •••· 2. 
ctn. ••••n •••rleu••• 1Clt1••••111C1 1'11rtlcl••nt••· •al ,,,..,. 111 .. ,_ l•1Ucl••• V•• P••llc• ft .... \t •I 

10 .. J11Ua f• ltt1, P•I• 4, -
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Ante el proyecto de Reformas Penales, los Diputados del 
Partido Accidn Nacional, Gabriel Jiménez Remus, y de la 
Revolución Democrática responde : 

"Todavía es un preproyecto y bastante extenso par 
cierto, ya que son cuatro toma9. Actualmente se está 
reanalizando la propuesta y es posible que en el 
próximo período ordinario de sesiones, en noviembre de 
est• año, se pr11sente al pleno para sus estudio". '9u 

ttuchos de los comentarios del ciudadano, demuestran, qu• 
ya no creen en loe discursos de 105 políticos, porque la 
mayoría de ellos sólo en eso quedan, nunca llegan a 
realizarse, no ven acciones que garanticen que realmente se 
esta cutnplienda con las re~ormas, acuerdos y proyectos que 
sa discuten en la Cámara de Diputados. Eatos por mencionar 
un caso, pero si~ilar Al anterior t1an muchos los que llegan 
a la Cámara para obtener respuesta, pero no sdlo en diálcvo 
sino en acciones. 

4. Escóchame Regente : 

En este apartado se incluyen denuncias y cCJOll!ntario• 
dirigida• al Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
Manuel Cainacho Solis, por ejemplo 1 

•señor re;enta, esta ciudad debe mejorar porque cada 
día esta peor. Hay .ucha delincuencia, los niños no 
pueden andar solos en la calle, los ratero• viv•n 
acecti.andonos, y la policia desaparece sil!tllPre que 
sucede un delito. Creo que una de las formas de evitar 
o dis~inuir la delincuencia es enca•inar a las Jóvenes 
y a los niñas por actividades culturales, recr•ativAs o 
deportivas, no dejando que 6sta& sean sdlo una 
Justificación de algón delegado •n su CO<lparacencia 
ant• la H. AsaA1blea de Representantea•. 1941 

1•31. •1..a• •11111t•la• r•.,--11•. 1•1 ... ~ ... s. 
1941, Chta ~r•lfll•11 1111 ..... ,., Y•1 Plll•ttca n, Jlt7, P.ltl• •• 
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Los comentarios al Jefe del DDF a. refieren al área que a 
éste compete, su cuidado y Jurisdiccidn; la ciudad, V sus 
problemas de pri~er circulo: falta de servicio en las 
colonias, problemas sociales de la sociedad y vicios de las 
servidores públicos que no cumplen con su deber. 

5. Mensajes al Presidente 1 

El contenido de la sección son mensajes, denuncias y 
opiniones dirigidas al Presidente de la República, con el 
~in de que las lea y las soluciones a través da las 
autoridades correspondientes, que fnl.lchas veces no acatan sus 
ard•nes y o bien, por tratarse de cuestiones que le competen 
directa•ente al Handatario. 

"Señor Presidente, nuestra •ituación econó111ica es 
demasiado grave, por lo cual yo desearía sa l• diera 
apoyo al campo v a todos las obreros, y en general a la 
ciudadanía para que podamos salir ad•lant• de esta 
cr1s1s. tle gustaría, si esta •n sus •anos, que ~rene 
tanto despido masivo de personal porque muchas de esas 
gentes cuando se quedan sin trabajo lo Onico que hacen 
es pasar a engros•r las filas de l• ct.lincuencia 11 

... ,., 

Uno de los problemas •as frecuentes de la población, es 
el económico, que actualment• se ha manifttstado en todo• los 
sectores del país, y es una situacidn que cada vez trae 914& 
consecuencias para quien menos tien•, pero poco o n•da •• 
hace por mejorarla, todo queda en las discursos pronunciMdos 
por el Presidente, quien da todo su apoyo a la• sectores 
populares que padecen OIAs la crisis econó•ica, pero todo se 
d• de manera literal pero nunc• .. ven result•dotl p•lp•bl .... 

lftlo •r• Yelv.r• V111l•11Cl•o l••-l19parttcl,1t1t•I• •Fr•n• IDlll .. ., .... -··.,.-•, V.1 N•U~a •• l'Mo Pae • .. 
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6. Aai se dijo en Voz Pública 1 

La sección contiene una recopilación de c010entarios de 
los radiaparticipantes, cuando da trata un tema da interés 
general o bien la entrevista realizada a algOn invitado al 
programa. Los cuales san re•catadaa del programa "Voz 
Pública•, durante la se•ana de bl'.asqueda da •aterial para el 
p•riódico. 

Uno de los probl.,.as tratados durante los progr ... s fue 
el caso de los taxistas y las anomalías por el servicio que 
prestan. 

OUe el taK{1tetro.no ~unciane, que la lleven a pasear, y 
que al conductor i9Ponga un tarifa perso1111l para cobrarla, 
son algunas de las consecu•ncias de una cadena corrupta, 
donde el últioio que paga es al usuario del ••rvlcio da tawie 
da la Ciudad de 116wico. 

A •voz Pública" de Radio Educación llegaron dos lideras 
dal gr .. io taHista 1 Jorg• Almaguer Corr•a, presidente del 
Consejo Unificador de TaNistas en todas eu• eodalidades del 
•rea .. trapolitana, afiliado al PRI y Ernesto Torices Salas, 
presidente de la Unión de T•Histas, vinculada con el PRD, 
para entablar un di•logo con los radioescuchas, el 13 de 
Junio de 1993. 

U1111 de las llaaada registrada fue la siguiente 1 

ºEl servicio de ta>ei es bu•no, sln ttmbargo los 
conductor .. no reapetan el cobro del tawí.atro, piden 
lo que quieren y g•neralmente es tlUcho m&s, parque ven 
nuestra necesidad de transportarnos rtfipid••ant•". •••• 

ltat. ,. •• , ...... ... u.rr••· ...... _., •• ~- fl• , ............ , ., ......... KCOflt•. V•• NltU••· ... sw. P .. . ... 



La respue5ta de una da los líderes fue la siguientei 

.. Hace un año que SECOFI (Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial) nos dejó al garete y entonces ahora vamos a la 
~ábrica que nos vende el taxímetro y ahí lo arreglan si 
tiene alguna descompostura. Nosotros no SOlllOS directa~ente 
responsables del .al funcionamiento del taKínetro, si el 
técnica de la f'brica lo deja bien, que bueno, y si no sale 
de ahí con su sella autorizado y el que paga es el 
usuario 11

."
11 

La técnica a seguir durante el programa es ésta: el 
ciudadano escucha participa y el invitado contesta al 
radioparticipante conforme va emitiendo las preguntas al 
aire. Entonces el periódico registra esta información y la 
redacta. 

7. Voces Mexiquenses 1 

Es una recopilación de comentarios de ciu.dadanos del 
Estado de México, en este caso se tomó canto ejemplo, por las 
recientes elecciones de gobernador del estado, uno de los 
candidatos con mayor campaña, Emilio Chuayffet Chernor. 

Voz Pública, el impreso, da a conocer a trav~s de su 
número 357 el sentir de algunos r&sidentes del fltUnicipio de 
Coacalco, donde según datos registrados por los reporteros 
del per,ddico existen 11uchoe simpatizantes del PRI, que en 
su •ayoría se cuestionan sobre el trabajo desempeñado por 
las autoridades en esta zona. 

11Señor Emi 1 io Chuayffet, durante su vi si ta a Puente 
del Valle usted dijo algo muy cierto1 'no quiero a 
políticos que vengan a enriquecerse•, lpero qué 
político no lo hace?. El que llega • un puesto dentro 
del gobierno, tiene asegurado BU porvenir. 

La autoridades ponen de pretexto que falta 
presupuesto para realizar obras de servicio comunitario 
en la Colonia República Mexicana, siendo que el 
Ayuntamiento obtuvo un premio de 750 millones de viejos 
pesos que otorgó el gobierno del E•tado de México por 
las obras que se han realizado dentro del municipio, 
entonces len dónde está el dinero?". ,., .. 

f911. a1-....-r hrr••• Lac. Cit. 
O•)· •• , .......... Grtl•· ~, ..... Jtt ..... Ca•lt• .......... ,, ....... c•l•fll• R•pOllll•• ................ . 

I•• ll•ICUCH •u• ltu•••n I• rt11uua•, Y•r •41111••• R•,J•1, ~ ... 14, 
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La corrupción otro de los temas puestos a discusión entre 
la población, ya que no se puede combatir de ninguna ~arma, 
en primer lugar, las ansias de poder y el dinero f~cil hacen 
qu,. un funcionario pt'.tblico o cualquier autoridad disponga de 
la mejor manera d11 los recursos otorgados p-.ra mejor:í• de 
una colonia o un municipjo. V no siempre se cumpla con los 
fines para lo qua s• es designado. Todo esto porque no 
existe un control de los recur5P!I econd~icos y porque se 
otorga de manera tan sencilla, que se toma de igual for~a. 

Na pod~mos afirmar nada que nos conste, pero si nos 
basamos en los comentarios de los propios ciudadanos 
a~ectados, por la corrupción de sus gobernantes, al 
analizarlos, descubrimos que se realiza un mal manejo del 
dinero para obras píablicas y otros aspectos prioritarios en 
cualquier zona del país. 

8. Los Niños en la Hoguera : 

Se compone de reportajes, realizados en torno a historias 
de niRos, que son vícti•as de la crisis económica nacional, 
que han sido abandonados por sus padres a su suerte y han de 
ganarse la vida robando o vendiendo dulces, y periódicos, si 
tienen algo de suerte. 

A parte de ser vícti•as de la pobreza por la condiciones 
tan miserables en que vivan, t••bién su~ren loa azotes de 
las autoridades, que en lugar de protegerlos los maltratan 
por considerarlos como vulgares rateros, cuando en realid•d, 
la mim•a sociedad los empuja por ese ca•ino. 

Además 'nft exponen casos de niRD9 da la calle, que son 
vícti•as de la naturaleza genética, por haber nacido con 
aJgan defecto físico y son rechazados por sus propios padres 
y por tanto, por la sociedad entera, sin saber que ellos '&On 
lo menos culp•bles de su situación. Huchos d• loe menores s• 
en~rentan a problemas que muchas veces, los adultos no 
pueden resolver, teniendo experiencia, estudios, y trabajo. 

Como es el caso de una niFta llamada "Belén" , quien e sus 
nueve años es jefa d• una banda de niffos de su edad, además, 
anida en •u mente la idea de llegar a ser líder de una casa 
de citas·, ya que opina que ejercer la prostitución es una de 
sus perspectivas en la vida, porque su madre de e5os la ha 
mantenido ecanó~ic•mente. 
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"La prostitucidn es una profesidn, un 19Ddo de vida, y seguro 
que entre ~~· joven sea quien lo eJ•rza, le redituará 
mejores ganacias 11

•"
1

• 

En Voz Pública, "Los Niños di! la Hoguera•, son aquello& 
que nacen de la irresponsabilidad y d• la ignorancia. Los 
hijos que produce la matriz 1111ltiplicada de la pobreza y que 
aborta la sociedad para desperdigarlos en la geograria 
mexicana. 

Nif\os que no tuvieron el derecho a la inocencia, 
sentenciados a una vida de abandono, de carencias y da 
ignoa.1n1a. Vienen a nuestro país parw extinguirse en el 
r•zago, el maltrato y la degradación humana. 

9. Su destino 1 la cárcel • 

6• presentan casas dw ciud•d•nos qua se encuentran 
recluidos •n la cárcel por alg6n delito que posibll!IM!nte no 
cometieron, segl'.m su propia versión. 

Para registrar el caso, primera se lleva a cabo una 
visita a algún reclusorio. para conoc•r a la gente que 
injusta.ente est.a purgando una condena, sin embargo a veces 
las declaraciones son confu••• y contradictorias, lo que 
di~iculta reconocer su presunta inocencia. A pesar de ello 
se registra el testimonio de esta gente porque ta~bién son 
ciudadanos con los •ismos derechos que los que no están 
detenidos o encerrados en una ln!5titucidn cofno &ata11901

• 

Por 6lti01D el periódico incluye reportajes de cortl! 
Urbano, Social, Político, Avances Tecnológicos y 11ftdicos0 

Ecológicos, del CA~D y todos aquellos que man de inter*5 
general y cotidianos del los ciudadanos. 

Adem6s ta•bién se cuenta con los Articulas de Opinión de 
Ta<nás lic>Jarro, Catalina Noriega, lvan García Contr•ras, R•né 
Avilés Fabila v del propio Francisco Huerta. 

e"'' ••U•t• ••c..,, CUw••· •La• .. , ... • I• ...,. .. , •• ••H11, lCHr •• ••• ••• I•• •l•l• ..._. •• "•• 
,.~ .......... 187 • •••• ,, ""'·ª···· •••••• , ................. - ·--'·.c ..... , .. , 
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Esto es en términos generales la estructura de Voz 
Püblica Impreso, que ante todo, recoge el sentir de el 
pueblo a diferencia de otros diarios o semanarios, que 
presentan las versiones oTiciales, pero nunca presentan la 
voz: del pueblo. Salvo une que otro que cuenta con secciones 
pa,.a el Vox Popul i u~u. 

3.5 Inocente o Culpable. 

El programa Inocente o Culpable nace en febrera de 1964, 
luego de que Francisco Huerta visitó algunas cárceles del 
Distrito y se dio cuenta de la situacién por la que pasaban 
tnUchos individuos de extracción humilde que eran culpados de 
algó.n delito "no conmtido". 

Huerta comenta al respecto i 

•Pensé que era importante conocer la versión del 
inculpado,. los rices dan su vetrsión,. pero los pobres 
lCuándo?. Me di cuenta que las cárceles están llenas de 
ignorantes y pobres fabricados como culpables. Es 
importante, 5i existen tales anomalías que se conozcan 
las verdades y las mentira• de los acusados".un• 

En el programa se daba voz al ciudadano inculpado, sin 
dinero, sin influencias y sin que nadie lo a111pare, ni 
defienda. Se tOllaba su versión, se examinaba •l expedi•nte, 
los procedimientos y se buscaba llei,¡ar al fondo del problema 
para darle una soluciGn lo Más pronto posible, para que el 
acusado no pasara tanto ti~o en la c'rcel si ser culpable. 

Desde su inicio causó gran impacto y aceptación entre el 
auditorio, que llegaba a sumar de 5 • 6 'millones de 
radioescuchas aproxi~adamente. 

uo11,P.•ri•4~••• c ... , L• '"•1t••t 11 ,..,,, .. , ll ••• .. *«I••• º""'•,,.•• •11t.r• •t,.•• <111v.• cw•nlu •• Wllll• 
••c:C:tflt ,..,, •I l•cta,., ,._&• H l•• ttCcl•••• .. C•rt•• al •lll'ttC\•r <lllU• cofltl•M ltt ..... ,.,. " tttt 
"'""t•lll "•""' .. • "'"•Mlttr•• u,..,.., UN, N'••l•fl•I• ••••t•l•r etc. 

uo•n.t:"t.r•'lht• r••Uu•• a '"•rt•l•co Ml.lcru •I •• H JV.U• •• "''· 
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El programa se transmitía de lunes a viernes de 9 a 10 de 
la noche en la XEW. La fóro:ula a seguir era la siguiente: 

Se tomaba la versión del acusado, directamente en la 
cárcel, reclusorio o centro de readaptación, se presentaba 
al caso durante el progrAma, donde se contaba con la 
participación de abogados, médicos y otros especialistas 
para analizar el caso. No sólo en el aspecto civil, sino 
también en el psicológico, •édico, e incluso religioso. 

"El entonces Secretario de Gobernación Manuel Bartlet 
estaba de acuerdo en conocer los errares de los 
servidores pdblicos, de la Secretaría de Protección y 
Vialidad, Procuraduría, jutPCes etc. Para lo cual se 
m•ndaba un representante al programa, en esa tpoca al 
Dr. García Ramírez". un• 

t. Anomalías del sistema •n los penales 
descubiertas por el programa. 

El programa dejó al descubierto cuatro irregularidades 1 

al La Tortura 1 

Las versiones o~iciales dadas a conocer a través de los 
medios de comunicación, aseguran que la tortura dejó de 
existir a partir de 1974°00 

, p•ro lo cierto ea que aún se 
pr•ctica, de acuerdo • versiones de las mismas víctimas, las 
cuales fueron puestas al descubierto a través del programa 
Inocente o Culpable. 

Las leyes contra la tortura parecen s6lo un bonito 
adorno Jurídico, porque la Comisión Nacional de Derechos 
Hutwanos han tenido en nuestro país la voluntad política de 
cumplirlo• o hacerlas cumplir. 

Mientras las leyes que i11piden la prActica de la tortura 
se realicen en un escritorio, sin conocer la realidad de los 
torturados, el ponerle ~in significa acabar con privilegios 
que la clase en el poder usufructúa. 

iht ...... 
bO. C••hUn M•clan•I ..... r•ctMt• .-C.••nD•• •,atn•do llf•C'IDllDI c-tr• h lort11r••• 
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Posiblemente una rorma ericaz 
sist""'a policiaco proresional 
esclarecer delitos sin recurrir 
los malhechores anden sueltos y 
por delitos que no cometieron. 

de combatirla sea can un 
y competente que podría 

a la tortura impidiendo que 
los inocentes purguen penas 

La tortura por su naturaleza cobarde~ infringe a la 
víctima algo más que dolor +ísico. El torturado sabe que 
toda pesadilla por aberrante que sea puede materializarse y 
convertirse en realidad. 

La historia de la tortura se remonta a las legislaciones 
griegas y romanas; pero tienen su época de esplendor durante 
al Edad Media, en la que la inquisición ocupa un papel 
prepondet"'ante. •toisi 

El Doctor Luis Barreda, autor del libro "La· .Tortura 1tn 
México•, nos dice • 

11Los motivos del torturador se basan en la obediencia 
a un superior jerárquico, y no que los autores d& esa 
práctic• tengan mentalidades patoldgicas".ºº4

' 

Peters Edward, autor del libro "La tortura", arguM&ntá 
en su libro • 

•La tortura cuenta, desde el punto de vista racial y 
rormal, con i111>licaciones psíquicas y culturale• 
propias de los pueblos donde se practica, siendo 
productor en última instancia, de la relación e 
interacción entre la sociedad civil y la clase 
goberiianta 11 

E9 un tormento infligido por una autoridad pública con 
fine& público• que empezó seouracnente Cl:MIO una pr6ctica 
legal y su esencia siempre ha sido su car~cter público, ya 
sea cotllO un episodio del procedi•iento judicial o como una 
práctica de funcionario& del Estado fuera del áabito 
judicial"."º"' 

(101Jt • ...... 
u041, ••c•t• ti• l• c ... 1.un lllacl•n•l.,. D•f'•cl'lcl• ~-·· ••••~• N lllwb•• ••• ea...a. 
non. tM•· 
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Sea como sea l• tortura es una pr4ctlca ilegal que se 
antepone a un sist .... a democrático y de la legitimidad de un 
régimen político dado. 

Es una clara violación a los derechos hu•anos, los cuales 
tenemos par nuestra propia naturaleza y por nuestra dignidad 
hu•ana, y deben ser reconocidos por el Estado y consagradas 
por la constitución, por la cual se convierten en derechos. 

Los torturas 
los inculpados 

más ca.unes rescatadas según versiones de 
en Inocente o Culpable son las siguientes: 

Tehuacanazo : introducir tehuacán con chile piquín, 
<refresco muy gaseoso) previa .. nte agitado , en la nariz. 

- Pozolazo 1 Introducir al individuo torturado la cabeza 
•n una letrina, con •Hcrementa. 

Oue•ar con un cigarro encendido, diversas partes del 
cuerpo (senos, brazos, vagina, p•na etc.) 

-Toques eléctricos en diversas partes del cuerpo (las 
anteriores>. 

- Introducir objetos a través del recto y la vagina. 

- Introducir palillos (coso 
dedo y la ufia. 

- Golpes en todo en cuerpo, 
fierro, o golpes con 
to.-turado.-esl. 

si .. tuviera clavando> ent:re el 

con ••nos y pies u objetos de 
bayo,,.,ta (por parte dot los 

Estas y otras tantas •c1e11cadezas• de los expertos en 
confesiones forzadas y de aqu&llos doctores que ayudan a 
despertar a los torturados. 
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.. 
bl Los jueces no leen los &Mpedientes. 

La mayor1a de los jueces encargados de los procedimientos 
penales no leen los expediente• si se trata de gente de 
escasos recurso& económicos. 

Respecto a este punto comenta Francisco H 1 

"La grave situación de olvido que enfrentan los 
internos de los Reclusorios, los han llevado a 
organizarse para denunciar los hechas que la saciedad 
civil no puede o1r, ni ver, una vez traspasadas las 
rejas. Los juzgados, las salas penales están saturadas 
de e~pedientea que tardan más de un año en cerrarse, 
hay presos qua se la pasan aqui cinco años, ain que &U 
caso sea resuelto•. ha.t 

Tal vez por exceso de trabajo o la falta de un salario 
adecuado, los juece• no leen loa expedi•nteg, aunqu• como 
servidores p6blicos si su salario es bajo tienen la 
oblioaclón de atenderlos y no es necesario lleoar a paoos 
corruptos para que lo efect6en. 

el IneKistencia de Defensores de Oficio. 

•Los defensores, es una institución jurídica que 
tiene la finalidad de proporcionar obligatoria y 
oratuit ... nte los servicios de asesor .. iento, 
patrocinio y defensa en lllllteria penal, civil, familiar, 
administrativa y arrendamiento inmobiliario11

•
1º' 1 

º"', ant,.., .. ,. • .,r•M:IM• MHrh. 14 * J•ll• •s. 
uoti. •••r .. l"•ll..-••• OlccloMrlo t"l'ffHd c,..,u ,., tt:i. 
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Les defensores de oficio, tielle'n como función social el 
de~ender a los acusados, para lo cual en la atención a un 
individuo que no cuente con ab<>gado y dinero para pagarlo. 

General•ente los abogados pasantes encargados de la 
defensoria de oficio en los Reclusorios o Centros de 
Readaptación llevan de 130 a 150 casos, no es posible que 
puedan con tantos expedientes. MAs bien funcionan como una 
parte del inMJbiliario de los juzgados, pero •'"ara vez 
cu111plen adecuad....,nte con su trabajo. 

Suena ilógico que en nuestro paia primero se castiga y 
luego se buscan las pruebas para probar la culpabilidad del 
presunto responsable. 

d) No e>:isten garantías para los detenidos. 

Segün versiones de los procesados, obtenidas de las notas 
de el Universal GrAfico, de Ovaciones y de algunos casos del 
programa Inocente o CUipable, se violan los derechos de los 
presuntos responsables al invadir su hogar, con lujo de 
violencia y sin orden di! aprehensión, posteriormente en su 
captura aon torturadoa para que firmen su declaración. 

Si tienen que purgar una condena , 6sta aumentan sino 
cumplen con loY requisitos de aus verdugos, y si son 
inocentes de nada sirve, porque ahí nace su culpabilidad. 

3, Casos de individuos detenidos. 

Bernardina Carreña (17 añ<Hll fue violada por su padrastro 
a la edad de 13 años. Palabra• dtt la víctima 1 

•No recuerdo eMacta .. nte cu~ndo fue la pri.aera vez 
que """ violó, pero ya había cumplido 13 años. Desde 
entonces y durante tres años, sie-.:>re que estaba 
borracha y fuaaba de la hierba eaa 111º1

, •e buscaba. 
Ta•bién •e violaba cu•ndo mi •adre se iba a trabajar, 
mandaba a mis her11Anoa a la tienda y se aprovechaba de 
•i. Fue hasta el 17 de •ayo de este año 119931 cuando 
mi ~amá ""' llevó al doctor y supe que tenía cuatro 
11es•• de embarazo". 1110 

lttol. ,..rl•ll•fl•I CIM- c11y11 MJH 1r..,.c•n •hct• t11tclUc• 11 _.. 11 f1111. •h:c:l1111r10 L1rau111, •••• 
11•. 

IUU. flr1ncl1ca .W.rt1. •1-111t1 • c.111•11•, h•l.-1 n•J11Ue-•s. 
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El licenciado Alejandro Flores Guillemin, colaborador de 
Francisco Huerta, realiza las consideraciones jurídicas del 
caso: 

11A pesar de su sordidez, el caso de Constantino 
Carreña Díaz <violador>, suscita importantes 
reflexiones. Nos Mueve a preguntarnos acerca de los 
oscuros impulsos que hacen que tantos padres lleguen a 
violar a sus hijos, sin importarles Jos graves daños 
psíquicos que les ocasionan. 
La pobreza y la ignorancia suelen aliarse para ahondar 
el drama. No obstante que Constantino ya había purgado 
una pena de prisidn acusado de atacar a una de sus 
hijastras (Alejandra Téllez del anterior matrimonio de 
Concepción), su concubina Concepción Rodríguez Jo 
perdonó y siguió viviendo con él, al salir de la 
cárcel, sin darse cuenta de que con este acto estaba 
poniendo en peligl"·o a sus desn&s hijas como sucedió con 
Bernardina. 

Otro aspecto que resulta diqno de análisia. El art. 333 
del Código Penal para el Distrito Federal proscribe que el 
aborto en caso de violacidn no es punible, en consecuencia 
la menor Bernardina C. tuvo derecho a acogerse a este 
bene~icio, aunque las gentes de Pro-vida, frunzan el 
cefkl". •1121 

La •tnlDr cant•ba con cuatro meses de embarazo, el teaa de 
la despen•lización del aborto en c••os COllO •ste, •merita 
una honesta y p6blica discusión porque en la actualidad es 
más el daAo que causa, que los males que r ... dia. 

El culpable Constantino, al1P9a inocencia, 
argumentá que su mujer aconsejo a su hija para 
acusara, porque ella ya no quiere vivir con 91. 

porque 
que lo 

Esta situación puede aclararse al someter al individuo a 
la prueba de ADN'"" practicada al producto del •i&teriDllD 
embarazo de au hijastr•. 

Generalmente las violaciones son actos que la sociedad y 
sobre todo las muj•res les repugnan porque lo• sufren y 
-.ichas veces lo callan por vergüenza, pero cuando pueden 
denunciar el acto desean el peor c•stigo p•ra su <o sus> 
•gresores. 

11121. ••••• CUJI. ,.,.,.,.., M ,... r••llUlll• •" ca•a lile ttol• .. cUn "ª'ª rH<111aca,. •• arl1an NI 11rahcla 111• le Ylcll••• 
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Sin embargo también puede darse el caso de algón inocente 
utilizado COMO conejillo de indias o bien donde intervengan 
factores de odio, rencor, orgullo contra alguna persona y se 
busque el motivo propicio para que pague. Es decir se 
utiliza el acto como instrumento de venganza. Ejemplo 
siguiente : 

El señor Javier Torres fue acusado por su hija de 
violación, el aseguró que no existió tal situación, más bien 
la reprendió y la golpeó, cosa que indignó a su hija, y lo 
amenazó con que iba arrepentirse de la injuria que le hizo 
pasar su padre y lo cumplió. 

Antecedentes de 
años en Estados 
acostumbraron a la 
cuando regresan ·a 
hijos. 

la familia Torres, vivieron durante 10 
Unidos, lugar donde los hijos se 

forma de vida de ese país, posteriormente 
HéMiEo·· vinieron· los problemas con los 

El padre quiso i11poner el orden al estilo ..,Kicano, y 
obviamente la hija quien fue la victima, al sentirse 
agredida respondió con agresión y lo acusó de violación. En 
·eatos c-asos se conoce la versión del culpable, pero también 
se deberia tener· la versión de la parte acusadora. 

En ocasiones un rencor mal entendido y otros un falso 
orgullo i11pulsan, por 1169 arrepenti•ientDll que existan, ha 
c°""'ter ·acto11 vi·olentos, .. win i11portar qui6n puede ser la 
victi•a. 

Consideraciones Juridicas de el Líe Alejandro Flores 1 

•El ·wstudio antropológico de la11 clases más 
'desfavorecidas di>· nu..,.tra sociedad nos ayudan a 
comprender mejor el drama. Una herencia de ~achismo le 
impidió darse cuenta de que en una cultura distinta a 
la nuestra, como lo es la norteamericana, golpear a los 
hijos sobre todo si son Mayores de edad, trae consigo, 
Banciones sev•ras para los padres. 
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El padre colocó a sus hijos en esa cultura extraña y 
después no ~ue capaz de asimilar sus patrones distintos 
• los propios, como es la libertad de que disfrutan los 
hijos mayores de edad, aún en asuntos que para los 
mexicanos siguen siendo un tabú la virginidad 
prenupcial en la mujer. En tales ~amilias donde por su 
carencia impera la promiiacuidad a veces la línea 
dividisoria entre el incesto y la violación res~lta 

sumamente tenue". 111 º 

A parte de la condena que debe purgar un recluso par los 
delitos cometidos, sufre agresiones dentro del penal, donde 
también eKisten muchas otras anomalías, por pare de los 
custodios y presos que llevan m4s tiempo recluidos. 

Desde todos los dor~itorios emerge viva la voz de los 
presos para hacerse oír y pot· la sociedad civi 1 cruzando el 
gruesa modo de la vida carcelaria, en donde cada individuo 
tiene una historia que contar. 

Según cifras aproxi•adas, dadas a conocer durante los 
progo-amaa de Inocente o Culpable, el 40'1. de la• internas de 
las reclusorios ~emeniles han caído en la preferencia sexual 
del lesbianis.a, entre la• reclusas y la• custodias, no sólo 
por el ambiente de soledad y hostigamiento que i11pera en las 
cárceles, sino por las severas limitacion•• de la visita 
íntima. 

Jvdn Leticia Castro Olv@ra, acusalU de robo, recluida en 
el Reclusorio Femenil Oriente, dice respecto a al trato que 
recibe por parte de una de las custodias : 

ºElla dice que si no acepta, puede involucrar111e en lo 
que quiera, pero a quienes verdaderamente le tienen no 
les dice nada porqu• son sus amigasº. uuu 

111 .. 1, Frencl•ca thierte, lnace•t• • Cul,••••• Unlv•r•d •r•flca. !l•l•fl, 
IUIJ, lllall Ceryere• Op, ctt, ~·t 9, 
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La interna se refiere a Angela <no conocemos su apellido) 
la je~a de las custodias, que prácticamente las obliga a que 
tengan relaciones sexuales con ella, y si se niegan las 
involucra en dltlitos que no cometieron. Este es uno de los 
tantos abusos que suTren las internas A parte de su condena, 
que han de purgar en la c~rcel. 

Otro ejemple de la situación que viven los internos 1 

"Una señora nos visito hace unos días para que 
busc4ramos a su hijo de 15 años que por ro•per unos 
vidrios fue detenido por la policía y sin avisarle a 
sus padres, los de la Delegación lo llevaron al Consejo 
Tutelar y después a la Escuela de Orientación para 
menores 11 • 

11 ui 

La historia de este niño y •sta madre es un drama, pues 
el menor sufrió en la Escuela de Orientación agresiones 
terribles por parte de lo niños mayores y sacarlo de ahí Fue 
un gran alivio. Fue violado por jóvenes grandes. 

Para que alguien sea procesado debe existir una parte 
acusadora. En caso de que el Acusado sea menor de edad, debe 
avisarse a los padres antes de consignarlo arbitrariamente. 
El caso anterior no es tan grave como para enviar a un 
infante al Consejo Tutelar, los padres deben cubrir los 
daños y llamar la atención del menor, pero la• autoriodades 
no pueden someterlo, sin dar aviso a sus padres, 
indttpendient1K11ente de la gravedad del caso. 

Diversos casos fueron dadoa a conocer • través del 
programa Inocente o Culpable, tal como ahora se incluyen 
como notas en los diarios Universal Grá~ico y Ovaciones. 

El más com~n ~u• el de niños robados, en actos realizados 
por bandas de traficantes de 11enores que los venden en el 
extranjero, así como siniestras organizaciones qua comercian 
con sus órganos. Estas son algunas de las hipótesis 
aceptadas por el público como laa más verosímiles. 

c11•1. 1111•••· 1-1-•:s. 
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Violaciones, homicidios, tr~fico de drogas, robo, que es 
un delito RHJY clHKln entre los ciudadanos. En el caso de robo 
la ley y concretam•nt• la Constitución en su art. 19 exige 
que para someterse a una persona a juicio penal debe 
previamente acreditarse tanto el cuerpo del delito como la 
presunta responsabilidad del procesado, p•ra no exige que 
exist• una part• acusadora. Así las cosas el art. 115 del 
Código de Procedi•ientos Penales para el D.F. adaite que el 
cuerpo del delito en caso de robo, se tenga acreditado, 
cuando se c1>11pruebe que alguien ha tenido en su poder algún 
objeto, el cual por circunstancias personales no tenga 
capacidad de adquirir. 

General.ante la gente que se dedica a robar es la que se 
encuentra des11ft1Plead• y no cuenta con ningún ingreso p•r• 
•antenerse, entonces recurre a este acto por ser •l •4s 
sencillo. aparentemente. 

Actualmente los casos de Inocente o CUipable son 
presentados durante el progr&•a radiofónico Voz Pública, 
mientras Paco Huerta realiza A la seaana una visita a los 
reclusorio para conocer m~s acwrca de los Inocentea o 
Culpables que han de purgar una pena sin que sean 
asesorados, ni atendidos par ningún abogado. 
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IV. CIERRE DE ESPACIOS ALTERNATIVOS: LA CENSURA 
<1989-19921. 

El incluir una lista de periodistas desaparecidos, nos 
sirven par complementa1-, que ttl periodismo Civil, al igual 
que el periodismo que es ejercido por los profesionales en 
la materia tiene sus riesgos cuando se aaneJan intereses 
respecto a un sistema polttico, y se ventilan aspecto• que 
siempre deben per•a,,.cer ocultos, porque de alguna manera 
provocan conflictos internos en un país, v la Manera a.ts 
sencilla de acabar con ellos es desaparecer a quien conoce 
ese punto tan delicado o bien sin llegar a Ja violencia se 
le •lllDrdna. 

4.1. Antecedentes. 

Desde 1910 se han registradti varias docenas de vícti•a• 
de la libertad de prensa según dato obtenidos del periódico 
•voz Pública", N!!. 254 de Navi&11bre de 1988. 

Belisario Daminguez 11Bb3-1913), fue originario de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, estudio preparatoria en al 
Instituto de Ciencias y Artes del estado; sa recibió de 
•édico cirujano en París. 

En 1905 it1pugnó al Gobernador Raf'ael Pi-ntél por haber 
dado carActer of'icial a la Casa de Salud, Institución 
privada qu• había dada magníf'icos servicios y en ..,nos del 
Estada decay6 enarmeMente. 

En 1911 fue electo Presidente ltunicipal de COlllitAn y en 
1912, nombradti senador propietario. 8elisario Dollínguez 
escribió un discurso, que iba a leer en la CA•ara el 23 de 
septiembre de 1913, donde citaba al presidente Victoriana 
Huerta coma traidor, usurpador y asesino de 11adero y Pino 
SUárez. 
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El presidente del senado se nt!QÓ a que se diera el 
discurso en la Cámara, por lo que Belisario Domínguez lo 
mando impri•ir y le dio publicidad, motivo por el cual 
Victoriano Huerta, •andó detenerlo con agentes de la policía 
secreta, quienes lo llevaron al Cementerio de Coyoc~n y allí 
lo asesinaron y sepultaron. 

Este asesinato origin6 violentaa digcusiones con el 
Congreso de la Unión y el presidente Huerta lo mandó 
disolver, encarcelando diputados. Este y otros hechos 
sangrientos dieron lugar a la caída de Victoriano Huerta11171

• 

El 13 de agosto de 1914 
Belisario Daminguez al Panteón 
llevados a CD111itan. El Senado 
Domínguez" pilra premiar al valor 

trasladaron los r·estos de 
francés, y en mayo de 1938 
Cl"'e6 la medalla 11 Belisario 
civil en ese mismo año. 

NuevAJllente en 1992 en ocasión del Día de la Libertad de 
Pr•nsa, se sigue a .. sinada periodistas mexicanos. ahora hay 
organismo preocupados por la protección de los periodistas 
mexicanos, en Estados Unidos, Canadá, además Amnistía 
Internacional. 

~rica~s Watch, parece que ha iniciado una 
desaceleración en este tipo de crá .. nes. El Co•ité 
canadiense para la protección de loa Derechos de los 
Periodista5, hilbla que 19 de ellos se cometieron en este 
sexenio. El C0111ité para la Protección de los Periodistas de 
Jos Estados Unidos (C011111ittee to Protect Journa!ists) 
inforMd que en ocho meses <marzo-oct. 91) 5e regi5traron 33 
agresiones a periodista mexicanos, incluyendo varios 
asesinatos. La Organización Internacional de Periodistas 
(01Pl, informó que en América Latina se produjeron 299 
ataques contra periodistas en 1991. 

Ul7>, Al .. u•lr Mlt•rt• al •••r lf•• IHSI -•hnl• U••••••• ••l• .. , •• l•v•nt&n •n •u contra I•• 
U••nf•r-• •"•rhh• .. •l Phn 11• liua'91Yll• lf'I• r•9"••• •l can•tlluclan•U ... •ne••• ..... 11•r 
Y•nu•ll&no C•"ª"'ªª • ~ul•n ••c1111 .... --r•••• J•f•• y •lllt&r••· Ylctarl•- Mll•rt& tl•11r•••nU ta 
r•aut•n y el tor"4t •l11tarl• .. .- -•••nl• ol ••••INlo •• ..... ,. lnlant• .,•Mir•• a 11 
r•v•Ul&Un, Clr• •• '°"•••••• ºMlatorl• 111 IY•lca, M•I•• lffl• SSS 11'• 
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Y la Fundación Manuel Buendía precisó que en lo que va de 
este sexenio (Presidente Carlos Salinas de Gortaril se han 
registrado 209 casos de agresiones a los trabajadores de los 
medios de comunicación impresos y electrdniccs, o sea una 
agresión cada cinco días, en promedio. 

Asimismo en la Comisión 
sobre agravios a periodistas 
registrado algunas de las 
escandalosas. 111 

.. 

Nacional de Derechos Humanos, 
P~ el Distrito Federal, se han 

agresiones y censuras más 

Nunca antes el gobierno dominó tanto a la prensa nacional 
como ahora. Par-a comprobarlo, basta con contar cuántas 
cabezas de B columnas se dictan en los periódicos al 
Presidente actual. 

4.2. Enero de 1989 1 

Ezequiel Huerta Acasta, Director de la Revista "Avances 
Políticos" de Saltillo Coahuila, f'ue asesinado a bal112os en 
Hagdalena Jalisco el B de abril. 

Jos~ Hur1berto, sobr·ino del corresponsal de "El Dictamen" 
de Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Director de los 
Talleres Gráficos del Estado. Hurió como consecuencia de 
heridas de erma punzocortante y golpes contusos de sus 
asesinos, en la ciudad ID.F.> el 23 de abril. 

Armando Sánchez Herrera, Corresponsal del peri6dico 
"Momento en Río Verdeº, de San Luis Potosí, pereció después 
de permanecer quince días hospitalizado, con motivo de las 
graves lesiones de que lo hizo víctima el presidente 
municipal de ese lugar, el mes de mayo. 
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Francisco Valencia Gómez, ca11pesino y periodista del 
programa Voz Pública, fue asesinado el 9 de junio, después 
de cuatro días de que presuntos narcotra~icantes le 
dispararan en su domicilio ya que él recababa y divulgaba 
noticias de explotaciones, amenazas, violaciones y 
asesinatos de campesinos, co~etidos en los municipios de 
Aguililla y Cuecomón en Hichoacán. 

Alfredo Córdoba Solorzano, corresponsal de Excélsior y 
Director del Uno más Uno de Tapachula Chiapas, murió en el 
28 de julio, cuatro días después de que tres individuos le 
dispararon a quemarropa en su propio domicilio. 

Elias 11arro Medina Valencia, Director del Sell'lanario 11 El 
Sol de Durango11

, 
11 Canal 12" y el "Norte", fue asesinado en 

la capital de Durango el 19 de diciembre. 

Rodolfa Mendoza de "Heraldo de Hé>eico" en Puebla, fue 
asesinado en esa capital el 23 de diciembre. 

4.3. Enero de 1990 1 

Antonio Diaz Vargas del periódico "El 
Matamoros Tamaulipas, fue ametrallado en las 
trabajo al denunciar el narcotr,fico. 

Diario" de 
puertas de su 

Osear Treviño, corrió igual suerte en Tamaulipas, él 
escribía acerca de policías y denunciaba sus torturas. 

El Director General del Semanario 11 Tollan 11
, Jaime Hurtado 

Vega, cayó asesinado el 10 de marzo, por gente de la Policía 
de Seguridad Nacion&l, quien le disparó cuando se detuvo en 
un retén montado por ellos en la carretera Tula Tepejil. 

Enrique García y Jesós Sarmiento "iramontes, vigilantes 
del Diario "La Jornada", -fueron asesinados a tiros, pllr 

.varios desconocidos, en las puertas del periódico el 12 de 
abril. 
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La Unión de Periodistas Democr•tlcos (UPD>, denunció el 
13 de mayo que el reportero de "El Nacional 11

, Roberto Azúa 
Camacho, fue muerto en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas en 
Octubre. 

El administrador de la Agencia de Noticias "INFORNEZA" de 
Ciudad Nezahualcoydtl, Mex. , mut·ió asesinado en el mes de 
octubre. 

El Director del periódica 11 El Popularº, Ernesto Flores 
Torrija y la comentarista Norma Me.-ino y el periodista Jorge 
Brenes Araya, fueron encontrados masacrados en Matamoros 
Tamaullpas (octl. 

Joel Herr-era Zurita, corresponsal de ºEl Dictamen•• en 
Jalapa Veracruz, murió, el 3 de noviembre como consecuencia 
por golpes en el cráneo, luego de ser a1BDrdazado, en su 
propio hogar por sus agresores. 

El periodista Martín Heredía Sánchez, de "EL Sol del 
Centro 11

, desaparecido entre Córdoba y Huatusco Ver. fue 
encontrado muerto el 19 de noviembre. 

4.4. Marzo de 1991 : 

Priaaitivo González Becerra, propietario de 11 El Diario de 
Guadalajara", -fue asesinado en marzo por desconocidos, que 
le dispararon dos batazos por la espalda. 

Alejandro Campos Moreno del p•riódico 11El Porvenir de 
Horelos" de Cuernavaca, fue asesinado el 29 de abril de un 
bala20 en el corazón disparado por el conductor de un 
autobús cuando Rl intentaba abordar un minibús. El conductor 
del autobús se dio ala fuga. 

Doctor Víctor Manuel Oropeza, Columnista del 11Diario de 
Juárez", y distinguido militante democr.itico, .fue asesinado 
el 4 de julio por varios tiros en su consultorio, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
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Juan Carlos BriseRo, asesinado el 25 de agosto a tiros 
por dos desconocidos que UBaban disfraces. 

Juvencio Ar•nas G~lvez, del Diario "Cuestión", fue 
asesinado en octubre, luego de ser golpeado y torturado. 

Gabriel Vargas Valencia, Dir•ctor de noticias de 
Televisa, fue primero secuestrado, desaparecido y asesinado 
finalmente en el mem de octubre. 

Elvira. Diaz Esquives, Reportera de ue¡ Día", murió de un 
balazo •n la cabeza disparado por un policía de la 
Secretaría General de Protección y Vialidad del D.F., cuando 
acompañada por dos reporteros iban a abordar un ta.>ei después 
de asistir a una pDtlada en el mes de dici...,bre. 

4.5. Abril de 1992 1 

Telefónicamente se le notificó a su esposa que el 
periodista Ramón Silviano de la Mora, fue asesinado en 
Guateaala .. La victima trabajaba en el Departamento de radio 
de la Universidad Autónoma de Chiapas y anteriormente, en 
Radio Chontal del Instituto Nacional Indigenista (!NI>, en 
NacaJuca Tabasco y an otros organismos de CotMJnicación 
Social. El ejército guatemalteco informó que este reportero 
era "guerrillero" y murió en un enfrentamiento con los 
soldados. 

Pero pese a todo, algunos periodistas, .edios, 
especialntente los nuevos diarios de provincia y un sinrKamero 
de medios alternativos como el Periodismo Civil de Francisco 
Huerta, viene poco a paco rompiendo la comunicación 
gubernamental y la censura en nuestro país. 

La muerte de estos periodistas nunca ~ueron escl•recidas 
ademlls de que ge •anejaron muy pocos datos en los -dios de 
información con respecto a sus misteriosas mu~rtes. 
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4.6. Programas radiofónicos suspendidos. 11989-1992>. 

Quién es el titular de la libertad de manifestar ideas 
ain que sea objeto de ninguna inquisición Judicial o 
administrativa, ni de restricciones o suspensiones, salvo 
casos y condiciones establecid•s por la Constitución 1 es el 
individuo. Pero trat4ndose de las medios de c09unicación se 
pretende que esa libertad democr~tica sea ejercida sólo por 
los profesionales de la cOfnunicación, entre otros motivos 
porque se ha supuesto que el público (las masas) carece de 
ideas. 

Esta suposición es una esperanza nacida del desprecio, 
para qu• la g•nte no participe, no se queJe, ni formule 
derMJncias, pero si que reciba mensajes narcotizantes y 
con~ormistae. Es una regla sencilla no escrita cuestionada 
por Huerta. 

Los medios de coaKJnicacidn están insertos en deter•inado 
sistema sociDt1Conómico que exige reproducir 
eternidad sus pautas culturales en el sentido más 
demanda las manipulaciones de las masas, no el 
las facultades críticas que podrían cuestionar 
establecido. 

hasta la 
a10plio que 
estí1DUlo • 
el arden 

Todo esta viene a colación par la censura de que fueron 
objeta varios comunicadores que con sus programas o por· los 
ttH1as tratados en ellos invitaban a la reflexión al 
auditorio y tal parece que eso no esta per•itido por los 
eatpresarios radiofónicos, a los cueles suspendían por 
considerarlos, tal vez, subversivos. 

1. Jasé Ctirdenas : 11Enfoque 11
• 

Antes de la cancelación de los programas de Huerta, se 
había despedido a José Cárdenas, conKJnicador radiofónico, 
quien había llevado animación periodística en FH, con su 
noticiero "Enfoque", transmitido en E•téreo Cien, donde 
contabA con 1• participación de Raymundo Rivapalacio, DJuka 
Julius, entre otros c011entaristas. 
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El esquema de su noticiero era uno de los más grandes 
hallazgos del periodismo radio~ónico: ágil, oportuno, 
enriquecido con comentarios d9 analistas de gran nivel. El 
motivo dado por los empresarios cuando se suspendió el 
programa era que daba voz a la oposición. Algo similar a lo 
de Huerta. 

Había una propuesta para que José C~rdenas ingresará a 
Radio Centro con un noticiero baja la misma línea. Pero las 
disertaciones de opinión y decisiones originaron el cambio 
de per~il de la estación. Resaltaba claramente el interés 
del radiodi~usor y no la responsabilidad ante el auditorio. 

Cambia la Egtación de E>c:presión 7.9011191 (emisora de 
programación hablada> a 11 El Fonógrafo del Recuerdo 11

, con una 
programación completamente musical. Además de cancelar el 
espacio a José C~rdenas como lo haría más tarde Radio Cañón 
con Huerta, también se suspendieron otros programas en la 
misma estación co .. o de 11 Entre Líneas" conducido por Verónica 
Ortiz y Sergio Sarmiento, quienes llevaban al micrófono de 
la radio editoriales de la prensa escrita. 

2. Luz Elena Picos "XEXX de Tijuana", 

Luz Elena Picos, una periodista con 20 años de experiencia 
y numerosos trabajos publicados a nivel nacional e 
internacional. 

En junio de 1989 el Sindicato de Trabajadores de Radio en 
TiJuana le envió un oficio donde se le neg•ba el derecho de 
s~guir usando los micró~onos para siempre y adem~s en toda 
la repóblica, por ir en contra de la ideología del Sindicato 
y por hacer comentarios políticos. Ella optó por salir a la 
plaza pública a denunciar este atropello e interpuso una 
demanda laboral. Acudió además a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

IUtlt. ••11r••Un 1t0 C••llto •lf l•r•do •or IU Fa11•11r•la ••I lt•c11•rff, • fln•l•• !NI 91 .. UJ•r•lll•outa I• 
•rotr•••cldn tl4til•d•1 Jel' Nelc• ... l'•C••"'-• O•••• 111to11C•• I• uhcUn •fla c11•11t1 co11 ••11t•cla1 
notlc1o••• c•I• ••dh flor•. 
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Y ~ue hasta el 5 de diciembre de 1991, cuando la Junta 
Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, dictó un laudo a su ~avor y la instalaron 
para hacer uso de los micró~onos en XEXX Tijuana. 

Sin embargo empezó a recibir agresiones de todo tipo por 
parte de los perdedores del Sindicato <STlRTI, la ~mpresa no 
podía aceptar con respeto la decisión de las autoridades 
laborales. 

Las palabras de la periodista fueron registradas en una 
entrevista por el periódico 11 Voz Pú.bl ica 11 r 

.. De los silenciamientos a periodistas, que aspiramos a 
usar la radio con sentido social, lo más culpables son 
aquellos que como público guardan silencio aceptando como 
mansedumbre que los caciques determinen quienes y como deben 
trabajar en la radio. Esto se debe acabar, exigiendo a los 
diputados federales que revisen y le den actualidad a la Ley 
de Radia Televisión y CinemütograTía. No es posible que el 
Sindicato deba denunciar a los profesionales que deseen usar 
la radio".u20

• 

3. Verónica Ortiz : "Sexo Sentido". 

En septiembre de 1989, después de 13 transmisiones, el 
programa 11 Sexo Sentido" de Verónica Drtiz, en Radio Mi 1, fue 
censurado y no volvió al aire. 

El .:itivo, era que en su programa se trataban temas de 
sexo muy abiertamente, tales como el aborto, las 
enfer•edades venéreas, la sexualidad entre los adolescentes 
y muchas cuestiones relacionadas can el sexo. 
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El director de el Núcleo Radio Mil, Luis Gerardo Salas 
argumentaba que había sido un error dar libertad tan amplia 
a la locutora, para tratar temas tan delicados. 

El tratar temas de sexo tan abiertamente, en nuestro país 
es motivo de censura. Sin embargo en los programas 
nacionales de televisión e incluso en radio transmiten spots 
publicitarios can mensajes subliminales que en lugar de 
orientar al adolescente, lo orillan a cometer actos 
irresponsables y vivir su sexualidad como si fuera un acta 
prohibido. 

Es importante resaltar que a diferencia de los otros 
casos de suspensión aquí no se habla de política, ni 
~uncionario, pero si se abre los ojos a la población para 
evitar embarazos y enfermedades por no recibir una educación 
adecuada, tal parece que estos asuntos tampoco pueden 
tratarse abiertamente en los medios de comunicación, pero si 
son tratados como si fueran un acto público, es decir no 
existe un respeto a las pr.icticas se>:uales, ni a la 
intimidad del ser humano. ya que los promocionales de 
televisión en lugar de orientar despiertan el morbo en el 
individuo. 

La comunicadora radiofónica además fue suspendida en 
otrou programas : Canal 11 de televisión con su programa 
11Re.flexiones 11 (1987>. Espacio 59 del Núcleo Radio 11il con 
"Palabras !!in censura" y, de Expresión 7.90 con "Entre 
líneas 11

• 

Los concesionarios de las estaciones de radio estaban 
manejando la misma linea pro-gubernista, sin permitir la 
crítica, sin dar oportunidad a la participación de la 
ciudadanía y con una falta total de pluralidad y democracia. 

Actualmente Verónica Ortiz tiene un programa en Radio 
UNAM, que lleva desde hace cuatro años, y partipa en un Bar 
todos las jueves a las once de la noche. 

En el Bar 11 El Hábitoº, propiedad de Jesusa Rodríguez, 
Verdnica presenta su programa "Sexo Sentido .. , donde invita a 
diversos personajes del ambiente intelectual, médico o 
psicológico, para enriquecer sus comentarios. 
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Verónica Ortiz comenta sobre la libertad de expresión en 
nuestra país : 

'
11 La 1 ibertad de expresión, no tiene nada que ver con un 

país donde el Ejecutivo plantea constantemente que hay 
libertad critica, y constantemente maneja que somos un país 
moderno, mientras par otro lado censura a los comunicadores 
de esta manara 11

•
11

:i
11 

La democracia en 
para convertirse en 
es en los medias de 
va a llegar a la 
general. 

nuestro pais debe dejar de ser discurso, 
actos, y el primar paso para practicarla 
comunicación, si no parte de estos nunca 
plaza publica, y menos a la nación en 

Durante 1989, el 19 de diciembre, fue censurado por la 
dirección de Radia UNAM, el programa "Sin Permiso11

, que 
contaba con la participación del público en vivo. Era 
conducido por Salvador Martínez del la Rocca. Gracias a las 
peticiones de la comunidad universitaria y cientos de 
radioescuchas vuelve al aire el 22 de enero de 1990. 

La periodista (escritora) Manú Dornbierer, fue censurada 
en sus comentarios radiofónicos, que emitía en el noticiero 
de Ma Victoria Llamas en Radio Fórmula. 

El motivo fue el siguiente : durante el conflicto del 
Golfo Pérsico en el Medio Oriente los medios de comunicación 
desarrollaron una amplia labor informativa, que fue 
comentada por la periodista, haciendo mención de la pésima 
función de éstos en relación al conflicto bélico. Además 
hizo hincapié, en la reciente salida de Paco Huerta del 
grupo Radiopolis, la cual se debía al l!der del Sindicato de 
Trabajadores de la Radio, Nezahualcoyótl de la Vega, Hanú lo 
daba a conocer como un dato oficial, situación que le 
propovocó algunÓs problemas en sus participaciones al aire. 

11 Me pi di eran hacer 
por razones técnicas 
después me llamo el 
Nañez, para continuar 

mis comentarios pregrabados. Aceptaría 
no por censura. Sin embargo, uno dias 
Vicepresidente de la estación Gabriel 
en vivo con mis comentarios". 11221 

tt2tl. *V•r•nlc• Orttt 0 •ll•r• •n b1r•. Ftn•ncl•r•. 17•1-'ll. 
11221. An• "•· •an1U••• •L• r•dla c1,,.c• 1l v•lar clvl1•, .ler11••• •·hlnlo·•I• 
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Pare Manó Dornbierer la radio es : 

"La radio es sin duda el medio donde mejer se fllaniTiesta 
la libertad de expresión, siempre y cuando permitan los 
ca11entarios en vivo, porque si deciden cortar o Meter algún 
ruido aduciendo fallas técnicas, el público inmediatamente 
se da cuenta de la censura. Si existe libertad de expresión, 
pero ta•bi~n la censura. La gente que trabaja en los medios 
es cada vez más consciente de que ejerce un derecho normal y 
que lo anormal es la censura. Hay medios más libres y 
valientes que otros. comprometidos con sus propios 
intereses, sin embargo la comunidad tiene que luchar a 
diario por su libertad de expresión". 11231 

Una de las necesidades que tienen los pueblas de todo el 
mundo y naturalmente el mexicano, es que todos los seres 
humanos sin distinción alguna, . aprendan a pensar, a 
reflexionar, a dialogar unos con otros, comprendiéndose y 
respetándose recíprocamente para abrir caminos de servicio, 
Justicia, libertad, paz, todo en favor de los derechos del 
ser humano. En esta tarea los medios de comunicación, por su 
campo de acción tienen una responsabilidad especial 
inaplazable y permanente. 

Brech crítico de la radio, define su función 1 

NLa radio no tiene más que un aspecto cuando debería 
tener dos. Es un sencillo aparato de distribución y na hace 
más que transmitir. Para descubrir lo positivo de la radio, 
hay qu• transformarla de aparato de distribución en aparato 
de comunicacidn 11

• 
02

•
1 

La radio podría convertirse en un enorme sistema de 
canalización~ que podría serlo si supiera na sólo emitir, 
sino también recibir, no sólo hacer escuchar al oyente, sino 
t•mbién hacerlo hablar. a través de la ct·eación de programas 
de participación civil, donde el ciudadano fuera el 
informador de su propia realidad. 

u2s1. ••••· 
tl24J • Ar••"• y "Ji:h•I• "•lt•lud. •La• •••I•• H c-nli:acUn a11 U•aP11• da crhl••• 11•t1• 91 
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fu•Lªs~~~ÍC1~°'":r~~t!• af...~a¡to:¡.~~"!nty•deP~gxf~tJ:~r~~l 
v•nci•i•nto dot gran parte de las concesiones radiofdnicas en 
1989, e introdujo unA serie d9 c••bias •n sus ccr1tenidos 
redefiniendo aus fórmulas y abri•nd<>se a Ja discusión de 
temas antes vetadas para ofor•ar d1t algún 11odo un esquema de 
radio, de servicio a fines de 1991. 

La posibilidad de llegar a esa radio plural y abierta que 
parecía comenzar a incubarse se presentaba lejana e 
i11probable. 

En 12 meses, los espacios para la expresión crítica y 
participativa siguieron cerrándose, en continuidad a una 
tendencia que se desplegó amplia...,nte el año pasado. Cuando 
se cancelaron proyectos valiosaa COIRO 1 

Espacio 59 de Radio "il en 1992, actual•ente con el 
llQmbre de ºE>cpress Radioº transmiite programación en inglés. 

Expresión 790 de Radio Centro, que cambio de programación 
hablada a música ele antaño. 

El cierre de espacios participativos no es exclusiva de 
la radio comercial, también la radio estatal 
<gubernamental>, que actuó en el •isao sentido y hasta con 
los mismos criterios, con uno de los más valiosos proyectos 
del Instituto Mexicano de la Radia. 

La Radio Infanti 1 cuya liquidación se decidió de un día 
para otro. 

En los medios estatales hubo Cilllbios de mando político, 
que en lugar de mejorar o aprovechar lo avanzado parecieron 
proponerse dar .archa atrás. 

Gerarc!o Estrada, Director del IMER, sal id del Instituto 
en mayo de 1992 dejando en el ca•ino algunos proyectos 
importantes. TOll\6 su lugar Alejandro Montaña, quien ~ue el 
causAnte de la desaparición de la radia Infantil en ese 
mismo año. 112

"
1 

11251. D•••••,.lc:Un d• R•tlll• lnf•ntu. lu•e• .. , e-••• .. •-l•l•tracUn •" IERUI r •n •I 1"1i't1 111• &•r•rd11 ••tr••• 11•r "l•hntllr• lhuit•lt•, •11l•n •Hll• •911 el 11r.-,.Ct• t11faatll, 11•'• lntr•lfuclr un• ••t•cttlln d• 
"•le• tro,Je•l 1 ll•r a•r ... r•nt•lll• ~· un• lftfantll. 

122 



En radio Educación, Lui• Ernesto Pi Orozco, que con todo 
el paso depredador de varias adolinistraciones ha conservado 
algunos de los progra11as que deJan ver su valiosa 
trayectar ia, como 11Estr•n•ndo Cuerpo• de ttartha RollDuui •K
directora de Radio RIN, quien recibió el Pr..,.io ttundial de 
Medios, por su importante trayectoria radiofónica. 

"ientras la Radio Cultural enfrenta 6pocas duras, el 
futuro de la radio coniercial se 11Uestra incierto frente a la 
política· de desincorporación de frecuencias y canales 
estatales. La evolución tecnológica de la radio sigue 
adelante: aunque al •edio continu6 sujeto 'a esquemas 
retrógrados, en otro sentido se Modernizan al irrumpir en 
octubre de 1992 con la Radio Di9ital.1

"" 

4. 7. Publicaciones l"'Presas. 

El c6lebre escritor inglés Robert 0...n dllfine el concepto 
Hbertad de opinión 1 

"La libertad cOfllliste en poder decir lo que 110lesta a los 
poderosos. La 'democracia no es posible •in la información y 
sin dttbate•.uHt 

Durante el período presidencial de Jos6 López Portillo, 
u pregonaba •no pago por que - peguen" y en en contexto 
se dieron las diversas ~armas de agresión a Procesa, CISA, 
Critica Política y las radiodifusoras universitarias de 
Puebla, Sinalaa0 Guerrero etc. Situación que llevó a 
conformar un ··Foro Nacional de 0..fensa de Libertad de 
Expresión y de Información Popular, convocailo por -'s de 150 
fnstituctones Nacionales y Regionales de Comunicación 
Social, Obreroor;0··CA111pl!9ir10S populare,.., Partidos· Políticos, 
Universidades;" •Centros ·Culturales y· ·un selecto grupo de 
trabajador.es mexicanos de los .. dios de comunicación, 
habiéndose celebrado una exitosa sesión en Acapulco 
Guerrero.uni 

Ul•I. Setr•M"'° c11•r11•o ''•Ir••• tru•••ttlfo 'ª" ••~llo l..,caclln, 11aJ11 l• c•ndu•cU• M Martha •- •n 

ª"'' t1:r71, J11•I• Dlelt•l ll'llch •11 0.t•"re .. U'21 •1111 M .. fl•I• •leu .. ,.,. •I rallla•H'U:ha,, ...... •a tlU 
avalwcl•n a la tM"919tla, ••r• an la •-nlaactan "•ltl•N, 

Cltll, larn•r .. t•U•• •L1•1rt•• .. otilnUn• • .larnalfa H•l•fl• 
tlltl. 11 11 ........ ,. ... ''" •• ,. .......... ·~-"· - .. ~.,. .... , ....... .. 

l•Ut.uclan••i ant.ra Hr1raa. a•8'Hln.a1 111aclo11ala• .. c•.aunlc•1U11 aoclat1 wnlvarll••••• ••11tra• 
•altural•• at•, cua «•"'ª"ªª"•" •I 'ª'ª ptaclanal •• 'ª'ª"ª• • LllMrtall lfa •••'••IN 'I' • 
lal.,.a•c:l•n P.,,ular. U11lv•raal lt77, • • •·· • 
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Julio Sherer 6•rc&a, depuesto'da su 
EHcélsior, •n un golp• inspiradÓ por 
que entrd en conflicto con PIPBA"'., 
inaugurar su nueva revista. 

cargo cDMo directo de 
el gobierno, informó 
cu•ndo •• disponía a 

Circuid la acusacidn de qu• el presidente saliente 
IEcheverri•I quería impedir que la ravista ap•recier• antes 
de deJ•r el cargo, el ll! de dicie11bre. "'" 

Sea coeo fuere PIPBA se negó a vender papel a proceso y 
esta revista se vio obligada a pedirlo prest•do a periddicos 
amigos o cDllprarlo en el .arcado libre, muy caro. 

Dur•nte el mandato de Miguel de la M.adrid, uno de los 
asesinatos •4• sonados, fue el del periodista Manuel 
Buendía. 

Periodista que dedicó su vida a la defensa de las causas 
que carecían de voz, abogó desde su tribuna contra los 
poderosos y los intocables, con una pluma crítica y honesta. 
Fue asesinado de cinco tiros lbalazosl por la espalda, el 30 
de •ayo de 1984. 

"a,..el Buend&a conocia como funcionaba la •aquinaria 
estatal. Habia sido jefe en el Departamento del D.F., 
participando en la Comisidn Federal da Electricidad, en 
Nacional Financi•ra y el CONACYT y los criticaba. 

Sostenía inlltllM!rables peleas verbales con secretarios de 
estado, en ocasiones con el Presidente de la República. 

Defendía lo que creía Justo y en ese sentido escribió 
sistem4tic••ente, pero ocasionalmente sabre organizaciones 
~ascistas que tenían vínculos ~n el extranjero y que 
operaban en México. 

U201. PIPllll funffda.•11 l"I• Pra .. dar• a 1-.11rtad11ra .. P-.•l lolllo .. fYnd• ••ta "-Car fra11ta a laa 
al•v•fft •u•eclat .. las 11:rav"ltof'•• adranJ.ro•• La lay a11lt• .... PIPU, venda ••••l a tafo• 111:11 
~· la 11tN1t, • -N• •• ....,..lr•• 41u• 1111 c•n•ltU•ft •- •-lnl•tr••• .,_ •l • ..,,. •• , ••t• 
•-•nfthfltlh I• ••r • _.. •I ,.,.1 •• •tlll•• '•r• •• 
''"''•lto t1lstlnt• Hl •l••&tle ..... rto M, Pl•r••· O. •"·'''º uo. 

u:su. 111111• llMrer, fllle •Ir••- .. ••clll&er •" ltM, .. .,ua• ft 'H .,... • Ir ew•l•11" •• ••ht•rh. CI 
,.,.Hlllll•• ~·•• • c•llQulster ...,. ''•"'ª• •1t• -.v•w• , .. utac:llllln .. c•ll••lllo • ._.,, • fftlr la 411Mt 
M1CllMl1 41u•r•••• ,.,. ne•••••"• C."•Unt•• •l•41U•• re•ll•••• co"tr• ••• J11111•H• •1,1a11•t1•••• 
•IC•nr•r•ft lllft cU•••• e••,.... -.-nc1e •I Qar• .. llldca • •1t• ra1111lucUn ''••ent•lll• on l•o "-'º"°'u..•••• 94111l11ar_ .. •I ••••••• el racl .... •• 11r•1IH11t• 1W1 11•r•n• la flu•llhcU• 41ue 
•I ,.,.,,. •• l• M••• McM .. ,,,,, L• .u ... c.,n elu111I 11lv•I•• vl•l•nt••• •- 1ttel•• •• I• C• .. •r•tlve •• 41vltllff_, I•• tllal,...l•• - ••r•ltler•n ta ftfenH • 11• retladar••• h••t• 111u1 
••••• •••n .. ,..ron U ll•l•ll•• lhltrar fw1 ••111111••" ftl lllarl• can wlalancl• Y MftU rsdltU 
• .,....d• .. la ••11•1•· ...,.,.,. •• Piare•• o,., cit. •••· 1•1-rr:s. 
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Narró las formas de operación de la Liga Mundial 
Anticomunista de la Fuerza Española Nueva y sus 
vinculaciones en México. 

Reveló detalles de la operación secreta de Jos 11 Tecos 11
, y 

el grupo de choque de la Universidad AutónDtfta de Guadalajara 
!UAGI. 

Siempre se caracterizó por ser un periodista que no tení.i:i 
pelos en la lengua, para sacar a r·eJucir verdades que nadie 
más se atrevería nunca a publicar. 

El Presidente Miguel de l• Madrid, expuso ante los medios 
de comunicación su indignación ante el suceso: 

"Los argumentos, en su caso deben combatirse con 
argumentos y con razón, no con violencia y crimen. El 
gobierno de la República garantiza la libertad de expresión 
en los términos previstos por nuestra Constitución. Es 
indignante el asesinato de cualquier ser humano pero lo es 
significativamente más cuando la víctima es una persona que 
hace de la libre e>:presidn, y de la libertad, crítica que 
permite su profesión 11

•
11

:
121 

En su libro 
expone algunos 
poder: 

"Ejercicio 
pu'"!tos sobre 

Periodístico .. , Manuel Buendía 
la libertad de prensa y el 

"La prensa es una de las m.1s restringidas. Los artículos 
6e y 7~ de l• Constitución, establecen severas limitaciones 
no hay libertad para atacar la ~oral, ni los derechos de 
terceros, provocar algún delito, alterar el orden público o 
inmiscuirse en la Vida privada. Al pronunciar un discurso no 
tenemos libertad para mentir, calumniar, injuriar, 
desinfornaar o hacer armas contra los intereses populares. La 
sOciedad no tiene porque apoyar a periodistas que han 
desertado de sus deberes esenciales y de sus compromisos 
frente a el la, cuya inteligencia oofenden con un producto de 
baja calidad ética y cuyo sentido de justicia violentan con 
la calumnia, la in~uria y la extorsión11

•
11 n 1 

11s21. Ar•ando u.,ulv••• y A119al llarta110. •or••n • I• 11•llC'• .tudlcl•I del D.P. 1 l"v••Uou•., can lado• •ull 
rff•r•••• C•c•hl•r l• .. 111• .. •• 

USJI. ParU•lco Ver Pclt.llca. 0 1.1Nrta• de llr•nu 1 t H11da, cha Y para qui?, f'•r•••IC• Yar PCU1llca M, S 
:so 19931. 
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de ~~g~~!Í3~ª"~Ye~~,"~5~~~~ C~f~tegº1Ygf~~~s g~r~":j!~~~t:~ 
puedes hablar pero no demJis,. escribir, pero con base en tus 
argumentos, además de correr el riesgo de que si escribes 
de•ás puedes ser cesado en tus actividades co•o profesional 
de la comunicación o bien puedes desaparecer por completo de 
la sociedad. como posiblemente sucedió con el periodista 
Manuel Buendía, y muchos otros periodistas desaparecidos, 
encontrados muertos, asesinados por desconocidos. tal vez 
por saltar- los limites impuestos por las leyes en cuanto a 
la libertad de in-fonnación y de expresión. 

El caso de la Revista 11 Eros 11 y el Número 270 de los 
"Agachados 11

• 

Heberto Castillo quien siempre se mantuvo activo en la 
lucha por la democracia y la libertad de expresión, escribid 
en un artículo de la r·evista Proceso, que cuando salió del 
periódico Excélsior, junto con algunos intelectuales 
elitistas. realizaron un número especial de los 11 Agachados 11 

(270>, donde Naranjo, Magú y él CHeberto), dieron a conocer 
su versión sabre los sucesos acaecidos en EMcélsior, 
responsabilizando al gobierno y al Presidente de la 
República de la agresión a Sherer y 9US colaboradores. El 
gobierno respondió con represalias para Heberto Castillo, 
como el lo informó oportunamente a través de Proceso : 

• 
11 A los pocos días de haber publicado esa versión, fui 

notificado oficialmente, que se . me pr.ivaba del derecho de 
disfrutar de regalías de uno de mis inventos en la 
construcción.· Entiendo quiz4i se trate sólo . de una 
coincidencia y que esa decisión haya sido tomada teniendo en 
cuenta la necesidad de proteger a los contratistas a cuyos 
intereses per Judican 11

•
11

"
1 

Las razones para condenar la muerte de la revista "Eros", 
fueron en lo fundamental, que algunos escritores como : José 
Revueltas, Carlos Honsiváis, Ricardo Garibay y Renato Leduc 
utilizaban en su artículos un lenguaje que ofendáa al pudor 
y además se publicaban fatos y dibujos de hombres y mujeres 
desnudos que incitaban a la's bajas pasiones, según 
argumentaban sus críticos. 
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Heberta Castilla exponía en la revista Procesa, alguna& 
aspectos, sabre la condena de •Eros• 1 

11Esos razana•ientos nos pa'recieron falsos, puesto que 
un lenguaje similar al eñJuicia~ienta en Eras es 
utilizado inclusa en dosis excesivas en el cine 
nacional y las desnuda• que incitan a las bajas 
pasiones, son una constante en las producciones 
ci~atagr6ficas patrocinada& par el Estada 
Hexicano 11 • un• 

El escritor Heberto Castillo opinaba que la censura se 
debía a que se publicaban artículos de periodistas 
disidentes CDllD 1 Radl Prieta, carlas ttansiváis, Ricardo 
Garibay, Renata Leduc y el mis111D, dicha suposición de 
malquerencia oficial los llevo a sentirse parte de una 
prensa marginada y perseguida. 

En las medias de cDOIUnicación, enfrent&11Ds grandes 
problemas de falta de información, par simulación, alarma a 
inclusa mentira, par parte de las autoridades par ejempla 1 

El 30 de dici .. bre de 1991, el periódica el Universal 
Reprodujo las declaraciones del Secretaria de Salud del 
Estada de Veracruz alegando que aunque la planta de "Laguna 
Verde" na ofr11Cía grandes peligras, las dependencias de las 
gobiernas federalea y estatales cantaban can suficientes 
centros hospitalarios especializados en la contaminación 
radiactiva y se contaba con alb•rgues subterráneos, par 
proteger a la población. · 

Algo que no es cierto, aegOn investigaciones del mismo 
diario. Cuando un pu~blo está sujeto a declaraciones de este 
tipo es importante que existan varias corrientes de 
infor~acidn y came~tario. 

U~9. 1 .... 



e o N e L u s I o N E s 

El periodismo civil, es un movimiento político, 
d&~ocrático en continuo per~eccionamiento. Su base es el 
ciudadano, aquel que exige la información del presente~ 
el que analiza. reflexionil, denuncia. cr.ítica y propone. 

Nace en la sociedad civil como vehículo de 
comunicación del ciudadano con sus diriqentes. 
~uncionarios, lideres y gobernantes. No tiene oriqen~s 
académicos, porque la función de la democracia empieza en 
el pueblo, entre gente que no es profesionista, ni 
intelectual. 

En el periodismo civil de Francisco Huerta que se 
d1rsarr·olló a través de sus prograntas de r•dio; el 
ciudadano atraviesa por un proceso evolutivo que parte 
del radioescucha común quien al escuchar su realidad. Se 
inquieta, le preocupa • la vez que le motiva a 
participar, y se convierte .así, en Radioparticipantea 
quien se in~orma, analiza, critica, reflexiona, &e 
prepar• y continua participando hasta convertirse, en 
Actor Político y sale a l• calle a manifestar sus 
convicciones, ~arma un partida político. Sale a la plaza 
pública a exiqir ef respeto a sus ideas, pero sobre todo 
a exigir al información del presente. 

Estos ciudadanos que ~arman el periodismo civil, no 
quieren pelear con sus dirigentes, quieren dialogar, 
hacerles ver sus errores v colaborar con ellos para 
enmendarlos. No se trata de subversión, ni de guerrillas, 
ni de oposición, se trata de vivir en una democracia, 
donde todos puedan participar de manera igualitaria. Eso 
es lo que busca el Periodismo Civil. 
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El periodismo civil nace y se desarrolla en la 
sociedad misma, por tanto el derecho a la in~ormación 
pertenece a los ciudadanos y de ordinario las 
constituciones de los países democráticos, así lo 
establecen. Son entonces los lectores, televidentes y 
radioescuchas los verdaderos propietarios de la 
in~ormación que reciben. 

La necesidad de proteqer la libertad de información 
como un derecho básico provoca interminables conflictos 
y sus víctimas san con ~recuencia los propios 
profesionales de la información. 

En la medida en que ~eamos capaces de luchar porque se 
abran más espacios en la radio. en programas no sólo de 
opinión sino de cultura, estare~os ejerciendo y haciendo 
realidad la construcción de una vida democrática, ya que 
hechos canto el ~ coartar la libertad de axpresidn, de la 
población al callarlos, censularlas y desaparRcerlos 
niega la pr4ctica de la democracia, el derecho a la 
in~ormación y obviamente la libre mani~estación de ideas. 

Existen límites en la libertad de expresión como 
principio político en las democracias. cuando existe 
obscenidad, diTamacidn o una excitación ilegal. 

La de11tOcracia es además poder ejercer la libertad 
critica, una garantía permanente a la libre maniTestacidn 
de ideas y sobre todo a emplear mecanismos para que la 
opinión pública sea escuchada en la toma de decisiones de 
sus gobiernos, para no caer en un gobierno autoritaria. 
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En nuestro pais el tránsito hacia relaciones sociales 
más armónicas v civilizadas debe recorrer cuando menos 
tres vertientes• la de.nocracia electoral~ la superación 
de los lllétodos corporativos de control, y de acceso 
afectivo de la soci•dad Ala derecha de información. 

En el terreno de los medios de información prevalece 
una marcada tónica oficialista y praempresarial, aunque 
atravesada por algunas excepciones que sirve de 
contrapeso necesario, que afirma el derecho de la 
sociedad a informar e informarse sin que •edie el ~iltro 
de los intereses económicos y políticos, representados y 
defendidos por el poder. 

La· libertad de expresión no ha sido un espacio libre y 
abierto para los sectores populares < ni como emisor, ni 
como receptor) pues se ejerce y representa de manera 
selectiva, situación que podría diluir la afrenta de una 
censura más. 

los tiefllpos han cambiado, en las di~iciles 

circunstancias actuales, el autoritarismo o~icial resulta 
más irresponsable, m~s destructivo y, más peligroso, pues 
abre la separación entre el Estado y la sociedad que 
entiende cada vez mejor su protagonismo; es asi como la 
perspectiva de democratizar las relaciones sociales está 
prácticamente cancelada. 

111 

A punto de cunaplir 16 años como espacio, ei' Periodismo 
Civil, atravesó por diversas etapas; la primera de 1976 a 
1982, cuando se transmitía como 110pinidn Públicaº, por 
Radio ABC Internacional. La cual dejo de transmitirse por 
orden expresa de Nezahualcóyolt de la Vega, líder del 
Sindicato de Tr-abajadores de Radio y Televisión, 
Similares y Conexos de la Repüblica Mexicana, al cancelar 
el permiso como conductor a Huerta. 
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la segunda etapa, ya como "Voz Pública 11 .fue de 1983 a 
1990, hasta que Radiopólis decide cerrar los espacios de 
periodismo civil, 11 por falta de rating". 

Una tercera etapa es la creación de .la 11 XE Radio 
Francisco Zarco", que surge en abril de 1991, donde un grupo 
de radioescuchas decide realizar un Toro semanal, organizado 
inicialmente como una serie de plantones ~ protesta el 
Plaza Franci.sco Zarco~ La idea de 10!5 participantes era dar 
seguimiento a la esencia del programa 11 Voz Pública". 

Actualmente el Programa transmitido a través de Radio 
Educación goza de un espacio un tanto limitado, pero al fin 
espacio para el ciudadano. Además cuenta con un periódico, 
con el mismo nombre del programa que al igual que éste, 
registra el sentir, la reflexión y la denuncia del ciudadano 
como protagonista de su propia sociedad. 

Estamos habituados al mensaje unilateral y a la opinión 
acrítica, puesto que muchas opiniones de los expertos 
fácilmente se pierden de la mente de lo• escuchas. La 
importancia de que el hombre comOn, del pueblo, haga 
públicos sus problemas, oeñale a los re9ponsables y lo 
comunique sin intermediarios, no es una lucha menar que la 

""realizada por quienes viven y reconocen ain di~icultad tale& 
verdades. 

Transgredir el derecho de opinión e información a la 
sociedad de informar prueba que el Estado se pone de parte 
del ocultamiento para favorecer su propia .. nipulacidn y, 
que teme al ejercicio p~blico de la inteliQencia, sin el 
cual la sociedad no puede autorrelacionarse ni confir•ar •u 
existencia potencial. 
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IV 

El funcionamiento de la radio pocas veces se realiza con 
base a criterios sociales, más bien funciona para cumplir 
los intereses particulares del grupo concesionario que con 
frecuencia se identiTica con la minoritaria clase dominante. 
Así de manera congruente al sistema productivo y a la 
estructura económica del país, en la radio no tienen cabida 
las intereses e inquietudes de los distintos sectores que 
componen el auditorio, es decir no hay permanencia del 
interés popular. 

La participación estatal en el medio, aunque se haya 
incrementado en relación a épocas anteriores, no parece 
inclinar la balanza a favor del uso social del medio 
radioTdnico. 

En el caso de la radio Cultural, presenta una desventaja 
ya que mitrntras siga predominando el modelo radiofónico 
comercial, sus posibilidades de competir frente a la radio 
de los concesionarios y abrir nuevas alternativas de 
desarrollo son prácticamente nulas. 

La posibilidad de llega.- a una radio plural y abierta, se 
presenta lejana e improbable. A 
espacios para la expresión fueron 
continua v hasta arbitraria, tanto 
como en Ja cultural. 

~inales de 1991, los 
cancelados d~ manera 
en la radio comercial 

Hientras la radia cultural (permisianada) se enfrenta 
a ~pocas duras al ser victima de la censura que sufre 
cada sexenio a causa d~l cambia de administraciones, la 
radio COllercial nMJestra un futuro incierto frente a la 
politica de desincorporacidn de ~recuencias y canales 
estatales. 
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La evolución tecnológica de la radio sigue adelante; 
aunque el medio continué siendo sujeto a esquemas atrasados 
y sin la participación ciudadana. Se moderniza can la 
introducción de la radio digital, que prácticamente no 
presenta beneficias importantes en materia de comunicación 
ciudadana. 

Prácticamente no existen espacies dísponibles para 
ejercer el Periodismo Civil, actualmente los espacios 
radiofónicos noticiosos están plagados de información 
oficial~ donde sólo autoridades, representantes~ lideres e 
instituciones pueden hacer usos de los espacios. pero ¿qué 
pas .. con la población civil?, len qué medio va a ejercer su 
derecho a manifestarse o a recibir información que requiere 
con~orme ala vida que lleva?. 

Ahora sólo tiene función de sujeto pasivo ante la radio, 
ya que establece un imperio comercial a través de la música 
grabada y la lectura de noticias o~icíales, pero pacas veces 
se ocupa de contactar comunicación directa con el escucha, 
es decir no lo hace participar, sólo' lo mantiene expectante 
a lo que escuche. 

No dudamos de que el periodismo civil pueda darse en la 
radio actual, pero sentimos que no hay disposición de los 
concesionarioe par permitir su desarrollo. 

En ocasión la radio funcionó activamente coma espacio 
alternativo a la población durante los sismos de 1905, donde 
el ciudadano se convirtió en reportero civil al narrar de 
manera oportuna y eficaz los acontecimientos ~lternos a ese 
desastre natural, la participación de la población, fue 
r.;pont.tnea·. tuvo un significado importante y resultó <lit gran 
valor para los otros ciudadanos, que esperaban conocer es• 
inforaación v que mejor que del propio protagonista. 
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La radio debería de funcionar de .. ta manera no 
únicamente en casos de desastre, sino el abrir 
constantemente espacios exclusivos para la población. 

No nega1KJs la existencias de noticieros valiosos, con 
elevado rating de radioescuchas, como el caso de ºMonitor, 
Ensalada de Lechuga, La Ciudad, e Informativo Panorama", que 
figuran entre los más escuchados de la Amplitud Modulada 
donde e.fectivamente se mantiene informado al escucha, pero 
éste no deja de ser sujeta pasivo en espera de lo que los 
demás digan y no de lo que realmente quiere saber. 

V 

La lucha por la libertad de expresión se libró contra la 
iglesia primero, y contra el estado después. Frente a éste 
último las hostilidades no cesan sobre todo en naciones 
sometidas a dictaduras o a regiones que como nuestro país 
sufren gérmenes de autoritarismo susceptibles de florecerse 
a penas se produzcan condiciofltls propicias, pero con todo, .. 
el estado no eü ya el Gnico enemigo de las posibilidades de 
expresión ciudadana. 

Es bien sabido que el primer obstáculo a la libertad de 
expresión de los periodistas se ubica con frecuencia ·en el 
interior de Ja misma empresa de información, por otro lado 
los anunciantes, donde se concentra el poder económico, se 
han convertido, más de una vez, en un factor que busca 
inhibir al periodista en su capacidad de investigación y de 
difusión. 
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No existen pr4cticacente instituciones que se encarguen 
de proteger el derecho a la información y la libre expresión 
del periodista, que desaparece extraRa.,.nte en el 
cumplimiento de su deber sobre todo si en ese momento maneja 
información referente a cuestiones políticas o temas que han 
sido relegadas par no convenir a las intereses del sistema. 

Aunque cada sexenio se di~unda abiertamente a través 
de constantes discursos el apoyo total a la libre 
expresión de las ideas, escritas y orales .• sin embargo 
las acciones muestran lo contrario. 
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