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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene corno propósito demostrar que tres de los principales 

comunicadores influyentes localizados en los noticiarios matutinos de la radio de 'la Ciudad de México, 

son líderes de opinión. Estos son José Gutiérrez Vivó, Pedro Ferriz de Con y José Cárdenas. 

La selección de dichas personalidades se realizó con base en los siguientes parámetros: 

Cuentan con una amplia trayectoria profesional en el medio radiofónico y en especial en los 

programas de noticias. Viv6 tiene más de 20 aftos como comunicador, Ferriz una década y Cárdenas 

poco más de siete atlos. En este sentido, son los de mayor permanencia y continuidad en sus respectivos 

espacios infonnativos. 

Tienen una amplia penetración e impacto de su labor periodística entre el público capitalino. 

Los rating proporcionados para esta tesis por el Gerente de Mercadotecnia de Para Empezar permiten 

ver que los tres comunicadores antes mencionados se ubican en los diez primeros lugares de mayor 

audiencia del cúmulo existente de radionoticiarios matutinos en el D.F. (Ver Cap. IV. Cuadro XIV) 

Importancia en el cuadrante radial de la cadena a la cual pertenecen. Monitor es parte de Radio 

Programas de México y de Grupo Radio Centro. Esta última es la empresa radiofónica con mayor 

número de emisoras - 12 en el Distrito Federal -. Para Empezar es de MVS-Radío con 42 estaciones a 

nivel nacional. Al Momento propiedad de Radio, S.A. posee 76 concesiones en la República Mexicana. 

El segundo y tercer consorcio controlan el 10.21% ( 118 E. ) del total de estaciones radiales en el país 

(1155 E.). (Ver Cap. ll. Cuadro 1) 

Finalmente, pertenecen a un medio de comuIÚcación que permite a sus escuchas elegír de entre 

una gama de 16 noticiarios. (Ver Cap. 111. Cuadro VIII) 

El estudio tiene como objetivo demostrar qué caracterlsticas contextuales, personales, del medio 

• en este caso la radio • y de sus programas (informativos) hacen de los comunicadores influyentes, 

propuestos en este trabajo de investigación, lideres de opinión .. 

Por otra parte, se indagará en tomo al papel desempefiado por los programas de noticias en la 

revitalización de la radio capita1ina en la última década ( 1985-1997), asi como su participación en el 

surgimiento de comunicadores líderes de opinión. como es el caso de José Gutiérrez Vivó, Pedro Feniz 

de Con y José Cárdenas. 
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Para cubrir con las expectativas de la investigación, el primer capítulo EL GRupo HUMANO 

Y EL ROL PE LIDERAZGO proporciona una visión general de las cualidades que convierten a un 

individuo en un Uder y los hechos particulares que 10 sitúan como lfder de opinión. 

Lo anterior permite describir, posteriormente, los rasgos que han hechos de Vivó, Ferriz y 

Cárdenas personas influyentes en los infonnativos del dial capitalino. 

En el capitulo 11 PANORAMA DE LA RADIO CAPITALINA: 1980~1997 se presenta un 

análisis sobre la situación de la millo cOmo medio transmisor de noticias en los últimos diez años. En 

esta parte de la investigación, se mdagaIá históricamente sobre la evolución en la elaboración de 

programas de corte informativo en el dial capitalino en la última década. 

Además, se hizo un sondeo en tomo al servicio social que prestan las estaciones de radio a la 

comunidad del D.F. También, se analiza los métodos utili1.3.dos por los concesionarios del cuadrante 

capitalino para afrontar la crisis econóntica que vive el pais. 

cabe mencionar que para reforzar comentarios vertidos en le capitulo 11 y IV se realizaron una 

serie de entrevista - por el autor de la presente tesis de licenciatura· con maestros. comunicadores y 

lideres de opinión especializados en programas ínfonnativos radíales. La lista aparece al final del 

trabajo, asi como el cuestionario aplicado a dichas personas. 

En el capitulo III LOS INFORMATIVOS RADIALES EN EL D F. se indagó sobre la fonna en 

la que se estructura y presenta la infommción en la elaboración de los noticiarios radiales matutinos que 

se emiten en el Distrito Federal. 

Lo anterior fue producto de un monitoreo de dos meses· octubre/noviembre de 1996 ~ de nueve 

programas de noticias, del cual surgieron 18 gráficas que permiten saber sobre la dinámica con la que 

trabaja la radio infonnativa en los últimos aftoso 

El capitulo IV LAS VOCES INFLUYENTES DEL CUADRANTE INFORMATIVO contiene 

un análisis sobre los rasgos situacionales dentro de la opinión pública; el status que adquieren en la 

estratificación social; los elementos personales y de sus programas de noticias ~ pues en este último caSO 

no hay liderazgo sin medios de comunicación ~ que han hecho de José Gutiérrez Viv6, Pedro Ferriz de 

Con y José Cárdenas lideres de opinión entre el auditorio capitalino. 
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Los resultados que se obtengan de este apartado, esenciahncnte, y en general de la 

investigación, permitirán proporcionar en las conclusiones un perfil ideal que haga de un comunicador, 

en los iJúormativos de la radio, un Uder de opinión. 

Lo anterior proporcionará los elementos que mejoren 'el desempeflo de un comunicador en 

aspectos como el trato con su público, la responsabilidad de su labor infonnativa, la importancia de su 

papel en la opinión pública, su compromiso social, la preparación que debe tener para descmpeftar de 

forma eficiente su trabajo. la importancia del medio y de su programa en la adquisición de su status por 

mencionar los más importantes. 

Cabe mencionar que los tres elementos en estudio son parte del universo de opcíones de este 

medio de comunicación ~ la radio - considerado el de mayor credibilidad, apertura y acceso por la 

sociedad capitalina - que vive hoy un proceso de transición polftica y cultural que sin duda la ha 

colocado como juez de los medios de comunicación . 

El presente ensayo académico es importante en cuanto aborda un tema poco estudiado, desde la 

perspectiva de la investigación en Ciencias de la Comunicación en nuestro pais, como es el liderazgo de 

opinión en los mass-media. 

Con lo anterior se desea contribuir, en fonna concreta, en la indagación del fenómeno del 

liderazgo de opinión que se manifiesta en la radio de tipo infonnativo. 

El análisis proporcionará a investigadores, maestros, alwnnos y público en general un 

panorama de los elementos que intetvienen en la configuración de un líder de opinión en los medios 

masivos de comunicación y, en particular, en la radio de carácter infonnativo de nuestro país. 
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CAP.} EL GRUPO HUMANO Y EL ROL DE LIDERAZGO 

1.1. PROCESOS, FACTORES Y VARIABLES EN LA INTEGRACION DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES. 

Los índívíduos en su proceso socializador, es decir, en su interacción con otros individuos dan 

fonna a las organizaciones más simples (no por ello menos complejas) y generales de un sistema social; los 

grupos huru.anos. Desde el momento de nacer, Jos hombres pasan a formar parte de un grupo ( la famiJia) y 

su vida posterior estará marcada por el contacto y pertenencia a muchos otros. Cabe mencionar que éstos 

pueden influir sobre sus acciones y estados psicológicos. 

Edgar F.Huse y James L. Bowditch definen al grupo humano como" un conjunto de personas que 

tienen un fin u objetivo común, interactúan unas con otras para lograr dichos objetivos, se perciben 

recíprocamente y se perciben a si mismas como parte del grupo" .(1) Para el psicólogo James O. WhtU.aker 

el grupo significa" una unidad s()Cial compuesta de varios individuos que comparten una motivación común, 

un conJtUlto de status y papeles distintivos y variados y varias normas sociales que gobIernan su conducta en 

cuestiones de importancia para ellos". (2) 

De acuerdo con las anteriores tesis, el sociólogo Federico Munné afirma" un grupo consiste en una 

pluralidad de personas, interrelacionadas por desempefiar cada una un determinado rol, definido en función 

de unos objetivos comunes, más o menos compartidos, y que interactúan según un sistema de pautas 

(nonnas de comportamiento) establecido". (3) 

Los conceptos aquí expuestas en su conjunto ven a los grupos sociales como grupos funclonales, es 

decir, como aquellas asociaciones cuyos miembros se hallan mutuamente implicados en una interacción 

SOCia], orientada hacia la consecución de Wla meta común. Esta meta es alcanzada mediante una acción 

interdependienle dentro de una pauta organizada de roles y normas, denominada tsf.rnctura grupal 

(1) Edgnr F. Huse y James L. Bowrutch. El comportamiento humano en la {lganlzac¡ón, pág. 103. 
(2) James O. \V}uttaker. La psicología SOCial en el mundo de hoy, pág. 62. 
(3) Federico Munné GruPOs masas y sociedades, pAg .151 



Ahora bien, una cosa son los miembros y otra el grupo en sí mismo. Cada persona, como miembro 

de un grupo. se caracteriza por. 

-Poseer una característica común c{)n los demás miembros: valores, iatereses , rasgos 

fisicos, etc. 

-Desempeñar un rol en el seno del grupo. 

-Tener, en consecuencia, una posición o status grupal, ocupando el correspondiente status, derivado 

de la preferencia de que goza entre los miembros y relacionado con la actividad de su rol objetivos 

y con la dignidad y jerarquia grupales que tiene. 

- Intentar unos objetivos comunes, afectivos o utilitarios, a través de su posiClón grupal 

- Regular tendcncialmentc sus acciones pcr un sistema común de pautas, normativas o 

modélicas (*) de comportamiento. 

- y tener más o menos CúncienCJa de pertenecer al grupo, como umdad más allá de uno mismo de 

que se forma parte como un elemento, y, sobre todo, ser reconOCIdo, expresamente como 

miembro por los demás miembros del grupo. (4) 

En cuanto al grupo se distingue por: 

- Una o varias finalidades- valores o intereses-específicos. 

- Una estructura, producto de las interrelaciones mternas llamadas relaciones intragrupales y otra 

denominada interrelaciones externas o mtergrupales producto del contacto con otros grupos. 

- Una organización, más o menos formalizada, de las actividades de los miembros de un sistema de 

pautas de conducta más o menos elaboradas, definidas y propias, que hace posible la unidad y 

coherencia de las acciones y procesos que tienen lugar en el seno del grupo. 

- Una pertenencia temporal o duración, que puede ser intima o llegar incluso más allá de la vida de 

cada miembro, lo que depende, entre otros factores, de los fines del grupo, grado y típo de 

organización. 

- Una cierta integración o cohesión reciproca entre los miembros, aunque no llegue a la solidaridad. 

- Ser reconocido como tal grupo por otros grupos. (5) 

(4)Ibldcm,págs 151-152 

(5) Ibídem 

(/Ir) El ténnino es del autor de la cita 

2 
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Ahora bien, los grupos se caracterizan por desarrollar sus actividades dentro de una estructura u 

organización, la cual resulta del becho de que Jos miembros que la componen ocupan en él diferentes 

posiciones sociales Dichas posiciones permiten a cada persona desempeftar un rol especifico y gozar de un 

status detenninado Además, dicha estructura permite la interacción coherente y organizada de las conductas 

de los individuos con el fin de alcanzar sus metas. 

Los roles se distinguen por ser un conjunto de actlvidades necesarias para desempefiar un específico 

y concreto cometido social. Cumplir un fol supone comportarse según unos patrones o pautas de conducta 

detenmnadas. Ejemplo, todos sabemos con más o menos precisión que es 10 que debe hacer un padre, una 

madre, un amigo para ser tal. Con la socializaci6n aprendemos e intenorizamos los estandars de los 

posibles roles de los agrupamientos, capacitándonos pam desempeflar algunos de ellos de acuerdo con las 

normas y valores propios de cada agrupamiento. 

Además de desempeñar un rol, el individuo ocupa una posición en los agrupamientos sociales. Los 

roles que desempefiamos socialmente son un factor del que depende esta posición o status. Whittaker define 

el status como "la posición social de un individuo respecto a otro miembro de su sociedad o grupo, mientms 

que la palabra papel (o rol como también se le conoce) significa la conducta usualmente asociada con un 

status particular". (6) 

La diferencia, apuntan los científicos sociales, entre el rol y el status es la siguiente: "el rol es 

primordialmente un concepto dinámico (es 10 que la gente piensa o cree que uno hace); mientras que el 

status es un concepto estático: es la imagen social de que goza cada hombre ( es lo que la gente piensa o 

cree que uno es); es el prestigio, el rango, la categoría, la reputación, la dignidad, el respeto, la admiración 

con que somos visto o evaluados por los demás. Los roles se realizan y se aprenden; mientras los status se 

ocupan y reciben", (7) 

Agregaremos que roles y status determinan la posición social de las personas en las organizaciones 

sociales. 

Cabe mencionar hasta estos momentos que el elemento clave de la integración, estructuración, 

especificación de los roles, status, Objetivos, nonnas y valores básicos en la configuración de un grupo, es la 

interacción como proceso de relación entre individuos. 

(6) James o. Whittaker.~.,pág 51 

(7) Federico Munné. QI1...CiL, págs.78-79 

3 
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Gran parte del contenido de nuestras experiencias están confOrmadas por relaciones sociales que 

implican interacción. Nuestras características, intereses y aspiraciones individuales en su totalidad, están 

influidas de un modo u otro por ellas. 

En este sentido, "la interacción social se refiere a una relación recíproca entre dos o más individuos 

Dichas situaciones interpersonales no entraflan necesariamente relaciones 'cara a cara' efectivas. Las 

acciones de un individuo pueden estar detenninadas por la expectativa de otras personas o grupos que no se 

hallan fisicamente presentes en ese momento". (8) 

Por otra parte, Ja jnterracion cumple la función de inculcar, 8 través del proceso de aprendizaje, 

aquellas particularidades generales que se comparten ( valores, nonnas, pautas de conducta, roles, status, 

objetivos comunes) con los miembros de la organización. 

Influye sobre el desarrollo de la personalidad del mdividuo. Esto en razón, de que la personalidad se 

estructura en buena parte por las interrelaciones con otros individuos. No se olvide que durante toda la vida 

del individuo su personalidad y conducta estará moldeada por sus múltiples contactos con otras personas. Si 

bien. la herencia genética liene un papel lmportante en la fonnación de la personalidad, las relaciones con 

otros individuos complementarán su desarrollo. 

Por último, la interacción social ayuda a reducir el efecto de la tensión entre los individuos del 

grupo. En cuanto permite - a través de la comunicación - que los individuos expongan, analicen. evátúcn y 

propongan soluciones a los problemas generados por ellos al interior de los grupos . 

Kírnball Young distingue dos tipos de interacción, la C<lnducta manifiesta y la interacción simbólica 

o comunicativa. La primera hace mención "al uso de los músculos, tendones y estnlcturas corporales que se 

relacionan con la manipulación de los objetivos materiales y las demás personas en el espacio". La segunda " 

da inicio con el gesto ... pero se manifiesta en el lenguaje hablado o escrito. El lenguaje reviste una 

Importancia fundamental tanto para la personalidad como para la cultura. Es la fuente del pensamiento y el 

significado, sin los cuales resultaría imposible la vida social y cultural en el nivel humano. El desarrollo de 

los procesos intemos dependen de la naturaleza de la interacción manifiesta y comunicativa, pero 

especialmente de la función dellengu:Üc". (9) 

(8) Edwin P. Hollander. Pnnoipíos y métodos de psicología social. pAgs. 182-183. 

(9) K.ImbaIl YOWlg Psicología social pAg.ISl. 
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Sobre este último, podemos agregar que las relaciones sociales del hombre s610 se posibilitan en 

buena medida a través del lenguaje o comunicación simbólica. La comunicaci6n, en este sentido, se 

convierte en un fenómeno psicosocial básico, sin el cual resultaría impensable la misma sociedad. 

Por otra parte, la interacción además de pennitir la integraci6n de los individuos al grupo, facilita 

la movilidad de éstos hacia lUl objetivo común. A dicha rnovibdad se lc conoce como dinámica de grupo. 

Si bien, la dinánuca grupal permite a los individuos desplazarse hacia sus metas, ésta ( la dirulnuca 

grupal) trae como consecuencia cambios traducidos en innovaciones en distrntos niveles de la vida social 

(nuevas formas de comportamiento, subsistencia, valores, normas, etcétera) Pero el cambio no sólo consiste 

en innovar sino también en superar la resistencia representada por la adhesión 8: las prácticas predominantes. 

un ejemplo que puede aclarar 10 anterior, es el referente al upo de vida que se gesta en las 

organizaciones comunales (foanadas por grupos de tipo primario, ejemplos la familia, un pueblo, etcétera). 

En éstas, el cambio es casi imperceptible, en gran parte por que sus pautas de conducta, valores, normas, 

actitudes, cohesión y formas de vida se encuentran profundamente arraIgadas y, por lo tanto, con una amplia 

conformidad con las mismas. 

Otro ejemplo es el siguiente "".las masas esperan algún cambio en nuestra cultura material - nuevos 

modelos de automóviles. mejores radios, servicios postaJes más rápidos, mejoras en el comort y el lujo-o En 

esta dimensión, el cambio es bien recibido. No es, en cambio, tan evidente que las masas SIentan alguna 

necesidad de cambio en fundamentos como las costwubres sexuales, la propiedad privada, la religión y la 

organización poJitica, etc. el conservadurismo de las masas lImita la iniciativa del cambio por parte de los 

individuos .. " (10) 

De lo anterior, se deduce que el grupo, al superar la resistencia a las fuerzas contrarias que se 

oponen al cambio ( actitudes, valores, conductas, nonnas con fuerte arratgo entre los miembros del grupo), 

constituye un velúculo fundamental para obtener de los individuos una aceptación más pronta de las nuevas 

condiciones y exigencias. 

(10) !bld,m, pág 2%. 
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En este sentido, se afIrma que, " 10 principal de estas fuerzas es la identidad del individuo con el 

grupo, factor que puede ampliar o mhibir las perspectivas de cambio ... esto sugiere que las actitudes de una 

persona no cambiarán fácilmente si se hallan arraigadas en la pertenecía a un grupo importante para ella". 

(11) 

Por otra parte y a lo largo del tiempo, el grupo tiende a desarrollar una vida, una historia y una 

cultura propia. Al mi:;IllO tiempo, sus miembros crean aprox.imadamente las mismas actitudes y valQres o 

bien las abandonan. Esta semejan7.a de actitudes y valores se denominan nonnas, y respecto de ellas se puede 

juzgar la propiedad del comportamiento de los individuos. 

Las normas del grupo se pueden traducir en tipos especificos de comportamiento resultado de las 

relaciones mutuas e interdependientes de los miembros en el sentido de que se adapten a ellas. 

Las pautas de conducta, por otra parte, no pueden aludir a cada acto concreto, puesto que cada 

conducta o comportamiento oumano es único e irrepetible, sino a tipos más o menos generales de conducta. 

Whittaker al respecto comenta « las normas SOCiales no suelen prescribir una conducta especifica, sino que 

expresan los limites pennitidos a la variación de la conducta". (12) 

En suma, las nonnas se caracterizan por ser modos de actuar o de pensar; están compartidas por la 

personas de un agrupamiento; se repiten con mayor o menor mtensidad y frecuencia; son valoradas por los 

miembros del grupo y son valiosas para ellos; son sancionadas socialmente, es decir recompensado su 

cumplimiento y reprobada o castigada su violación; es por esto que una pauta o norma conductual se 

convierte en una regla de conducta; esto es, las personas se sienten más o menos obligadas a seguirlas. (3) 

Se puede agregar en tomo a las nonnas que los miembros cuyas actitudes y valores difieren 

considerablemente de las normas han de decidir entre tratar de cambiar estos valores, aprende aceptarlos o 

abandonar el grupo. 

(11) Edwm P. Hollander , Qn.,JdJ;, pág.384. 

(12) James O. Whittaker. QxL9!, pag.76, 

(13) Federico Munné ~pág.85. 
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En cuanto al lérrnlno vaJores sociales, éste scf1ala a los mooos de conducta lcales e ideales que el 

hombre manifiesta en el oomportamicnto social Las personas oonfieren a las personas, los hechos y las cosas 

más o menos cierta. r,;llevancia , según las consideren más o menos valiosas, de acuerdo con determinados 

criterios personales y sociales. 

Los valores sociales informan las pautas ideales de un grupo o sociedad; 10$ modos ideales de 

pensar y comportarce de sus miembros. Por eso se dice, que los val(jres son principios orIentadores y 

confíguradores del comportamiento social. 

Los valores se caracterizan también por ser criterios o guías de evaluación, además de que operan 

como motivos condicionantes. Esto es, pata conseguir un status determinado se procura, a través de los 

valores de status, realizar aquellas pautas de conducta valoradas por nuestro grupo o sociedad. 

Como ya se mencionó, las pautas nonnativus dominantes en una agrupación soctal modelan nuestro 

comportamiento. Cada uno de los individuos al interior de los grupos humanos tiende a las conductas y 

actitudes aprendida en el proceso de socialización. Por lo que los hombres tienden a conformarse con el 

orden social establecido y con los valores sociales imperantes. 

Pero cuando por alguna circunstancia el indiVIduo quebranta el orden establecido y, por ende, las 

normas sociales imperantes para la convivenc.ia y el progreso del grupo, se dice que exhibe una conducta 

desviada. 

Uno de los aspc<;tos que ofrece la desviación es el de que las personas o "grupos desviados" quedan 

fuera del control de los grupos y sociedades que les han socializado o intentado SOCIalizar. 

El control social surge en este sentido, como el mecanismo mediante el cual una sociedad, un grupo 

o un Hder presiona para que se adopten o mantengan las pautas de comportamiento y valores considerados 

necesarios o convenientes. 

El control social se erige como el acto que "perpetúa el proceso de socialización y tiende a mantener 

las cohesión del agrupamiento y el orden social (status quo)". (14) 

(14) Ibld,m, pág,98, 
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El carácter pautado del comportamiento supone un cierto con\rol social auti>mático, mediante el 

cual las personas y los grupos tienden a autocontrolarse, comportándose conforme a las pautas nonnativas 

aprendidas e imperantes 

Las normas operan -.;mn(} instrumentos de control Estos instrumentos son de corte informal~ esto 

es, "que todo el mundo" en general sigue y conSIdera necesarias para la vida annónica en SOCIedad. 

Por su parte, el control de tipo formal está ntateriali .. .ado en la norma jurIdica y recogida en códigos 

() leyes, asi como en reglamentos y estamtos de carácter formal. Los mecanismos de los que se vale el control 

para cumplir su cometido son: la persuasión y la coacción social. 

La primera" presiona la libertad humana sin violentarla" y la segunda" existe una violación de 

tipo fiS1cO o moral. La persuasión y la coacción representan respectivamente la aceptaci6n o la lmposici6n 

de unas pautas normativas". (15) AprObación y desaprobación se traducen también en una sanción social. 

Para concluir con este apartado describiremos los principales tipos de agrupamientos que distinguen 

los tcóncos sociales: 

Los primeros son los grupos por adscripción y por adquisición. Ejemplo del primero es nuestra 

pertenencia a la familia. Esta supone una serie de circunstancias que dependen poco o nada de la volunwd 

La segunda implica una más ampJia gama de elección con vislas a incorporarse a un grupo detenninado. 

Ejemplo, la elección a pertenecer a un club es de tipo personal. 

Por su dlmensión desde el punto de vista cualitativo, los grupos humanos se pueden diferenciar 

entre primarios y secundarios. 

Los grupos primarios ( la familia, los parientes, los amigos, los vecinos) se caracterizan por una 

íntima asociación y cooperación, en virtud de la simpatía e identificación mutua que los miembros expresan, 

principalmente en el sentido de qu~ son fundamentales en la formación de la naturaleza social y de las ideas 

del inOividuo. POI lo que respeta a su organi:wciólI, ésta es de tipo inf()Unru, ya que no eXIste una jcraquia de 

roles y status bien especificada (ejemplo, el jefe de una familia puede ser el padre o la madre), además no 

tienen un código de conducta escrito. 

(15) lb¡~em, pág.99. 
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La función de éstos, en el seno del sistema SOCIal, se caracteriza por atender a las necesidades 

psicol6gicas de socialización, comunicaCión, intimidad, afectividad, etc.; operan o actúan como agentes 

socializadores básicos; son instrumentos de confonnidad y control social; tienden a compensar los 

inconvenientes de las organizaciones fonnales y grupos secundarios, y SJ!ven de mediadores entre las 

personas y las sociedades. También se les conoce como grupos afectivos o de intimidad. 

Los grupos secundarios se basan en una organización formal. En ella se presenta una jerarquia de 

status explicita, para la que se han elegido funCIOnarios o representantes, nannas y reglamentos que 

gobiernan la conducta de los miembros. En dICho tipo de grupo se originml relaciones impersonales y, más 

exactamente, funcionales; cada miembro es tal y es más conocido y relevante por su rol dentro del grupo que 

por su personalidad. Sus funciones se derivan de los fines u objetivos que se propone cada grupo. Son 

denominados grupos utilitarios, en razón de que los individuos buscan en ellos una utilidad o medio que les 

pennita cumplir sus objetivos particulares o de grupo. 

Existen grupos en los que el individuo no se encuentra inmerso flsicamcnte, pero, sin embargo, se 

identifica psicológicamente con ellos. A éstos se les ha identificado como grupos de referencia. Aquellos 

grupos a los que un individuo selecciona como grupos de referencia son los únicos que influirán en su 

conducta y cuya influencia estará dispuesto a aceptar. 

Los grupos de referenCla cumplen dos funciones importantes: 

A) Primero, desempeffan Wla función de comparación. Un grupo funciona como un grupo 

comparativo de referencia de un individuo en la medida que la conducta, las circunstancias u otras 

características de sus flllembros representan normas o puntos de comparación que aquél emplea para hacer 

juicios y evaluaciones. 

B) Segundo, desempefta una función normativa. Un grupo funciona como grupo de referencia 

normaUvo para una persona en la medida en qlle las evaluaciones del grupo se basen en el grado en que las 

personas se amoldan a ciertas nonnas de conducta o actitudes y en la medida en que la administración de 

recompensas o castigos dependan de estas evaluaCIOnes. 
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1.2 EL GRUPO HUMANO EN LAS SOCIEDADES URBANAS 

Ahora bien, ocurre que el individuo que se encuentra irunerso en una sociedad de tipo urbano 

(como es el caso de la Ciudad de México) no sólo forma parte de un reducido y estrecho número de grupos 

(como pueden ser su familia, parientes, amigos, vecinos), sino, por el contrario, el hombre típico que habita 

en sociedades complejas como las sociedades modernas o de " masa" ( como se les detlOJwna a las 

sociedades urbanas) , también fomla parte de muchos otros grupos y organizaciones. 

En otras palabras, '!1 individuQ que se encuentra ubicado en una socIedad de tipo urbano se 

caractenza por ser parte de un agrupamiento de tipO complejo en relación a los grupos más simples a los que 

el hombre pertenece, es decir, a los grupos primarios descritos con anterioridad. 

Dicha complejidad se refleja primero en razón del objetivo o fin que persigue. Recordemos que los 

grupos tienen fines aislados, deterntinados y más o menos temporales ( por ejemplo, un grupo escolar se 

propone instruirse en algún campo o nivel cultural, una compatlla mercantil busca obtener un lucro con 

detenninados negocios, etcétem). En cambio, una sociedad de tipo urbano, tiene ante todo, un fin general, de 

carácter constante, consistente, en posibilizar la vida social compartida por un conjunto de personas; esto es , 

en pernritir la realización annónica o integrada de todas aquellas necesidades sociales que denvan de la vida 

en común y agrupada de un heterogéneo conjunto de personas, más o menos vasto. 

Lo anterior no significa que las personas que integran las organizaciones grupales más simples no 

contribuyan y cooperen con sus actividades y objetivos particulares en alguno de los múltiples aspectos de la 

vida social. Por el contrario, su objetivo de grupo, de una u otra manera, repercute directa o indirectamente 

en el desarrollo de las actividades sociales generales que toda sociedad persigue. 

Por ejemplo, la famiba contribuye ( a través de la reproducción sexual) al aportar nuevos miembros 

a las organizaciones; los grupos educacionales se encargan de la socialización de aquellos miembros; los 

grupos económicos tienen como fin mediato la producción y rustnbuclón de los bienes, etc. 

Otra de las razones de la complejidad de una sociedad de tipo urbano, es su composición. Esta se 

fonna por una pluralidad de personas y de grupos engendrados por aquélla. La estructura de la organización 

de una sociedad de dicho tipo, no 5610 es diferente sino, en esle sentido, mucho más complicada que la 

estructura de un grupo primario o simple. 
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Ahora bien, las personas, en tanto nuembros de una sociedad, se encuentran diferenciadas por 

complejas relaciones de posición, de carácter personal y colectivo ( a diferencIa de los que pueden tener en 

grupos simples), que originan los status y los estratos sociales, Estos y los roles, como ya se mencionó en el 

apartado anterior, son configuradores de la posición social de que goza un individuo o un grupo en la 

sociedad, 

Por otra parte, y al igual que los grupos, las sociedades de tipo urbano cuentan con una estrucura,AI 

respecto, Federico Munné 110S dice "Las personas, los grupos, las masas de una sociedad constituyen un 

totalidad organizada que funcionan con múltiples y constantes interrelaciones y procesos, Esta totalidad, así 

entendida, constituye la estructura de una sociedad de tipo complejo, .. La estructura social es Importante en 

cuanto en ella reside el principio de continuidad de cualquier sociedad, Para su subsistencia, las sociedades 

necesitan que su estructura sea estable y que su organización cristali: e en un orden social. El orden implica 

una sumisi6n o confonnismo voluntario o forzoso, a las nonnas y valores en que se basa la vida social tipica 

de una sociedad complltia".(16) 

En cuanto al fenómeno de la dinámica social, ésta se refiere a los procesos de interacción existente 

entre las personas y los grupos que funcionan organizadamente en el seno de la sociedad. Estos procesos que 

implican el funcionamiento social, están formadas por las acciones de aquellos miembros, Dichas acciones 

pueden ser de tipo cooperativo o contrarias a este último, Ambas, sin embargo, dependen de la situación y 

pueden ser positivas o negativas en el progreso del objetivo general que se plantea una sociedad, 

Es importante hacer un paréntesis y sei'l.alar en torno al tipo de agrupamiento que compone una 

sociedad de tipo urbano lo siguiente: 

Antes de gestarse el fenómeno de la urbanización, la vida de los individuos giraba en torno a la 

rganización comunal. Esta se caracteriza por encontrar muchas pautas y valores heredados; la tradición guia 

y controla la vida social; los lazos de parentesco son fuertes lo que origina una integración social muy rigida, 

y, por ende, una solidaridad informal y rutinaria. En la vida grupal predominan los grupos primarios, 

facilitado por las relaciones interpcrsonales que tienden a ser directas y duraderas; sus miembros se conocen 

entre si, comprenden pocas personas y sus contactos fuera del grupo ron pocos, su estructura es slmple, 

porque posee una escasa división del trabajo social. Consecuencia de ello, es que existan pocos roles, la 

mayoría asignados, poco especializados y muchos de ellos difusos; un pueblo, un aldea, una tribu, son 

ejemplos de comunidad. (17) 

(16) Ibíoom, págs.222-223 

(17) Ibíd,m. págs.220,Z22. 
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En cuanto a las organizaciones de individuos que dan origen a las sociedades de tipo urbano y cuyo 

surgimiento es resultado del fenómeno de la industrialización ( hecho que provocó el desplazamiento de los 

individuos de los pueblos a las grandes ciudades mismo que genero una nueva forma de interacción social 

entre individuos), se caracterizan por la existencia de una gran variedad de pautas o formas de 

comportamiento. Lo anterior trae como consecuencia pocos valores de general aceptación; los vinculos 

familiares y tradicionales son menos estables; las instituciones económicas y políticas adquieren gran 

importancia y hegemotúa; la integración es más flexible y exige un esfuerzo constante; la solidaridad está 

condicionada por el interés consciente. 

En la vida personal, las relaciones tienden a ser indirectas y relativamente transitorias; se dan en 

función de los intereses pues cada uno tiende a ver a los demás como medios para el logro de fines 

determinados. Esto raduce unas relaciones impersonales y superliciales; predominan los grupos secundarios; 

la estructura social es abierta básicamente resultado de las elevadas interrelaciones entre individuos, además 

de que es compleja existe una progresiva división de trabajo social, que origina una multiplicidad de roles 

funcionales y especificos, así como la aparición de unos significativos niveles de status, lo cual conduce a un 

a organización fonnal. Una ciudad, un pals industrializado, son ejemplos de una sociedad moderna, (18) 

Finalmente, eso no significa que las sociedades de tipo urbano estén repletas de grupos secundarios 

y que los grupos primarios se encuentren en proceso de extinción. Si bien, los primeros predominan por las 

camcterlsticas ya mencionadas en las organizaciones urbanas, los segundos se toman más importantes en 

cuanto representan para el individuo refugios o barreras que compensan las disfunciones provocadas por el 

primero, además de que sus funciones socializadoras son insustituibles. 

A maneta de conclusión sobre los dos apartados aquí expuestos podernos decir que entender los 

procesos, factores y variables que intervienen en la integración y funcionamiento de los grupos humanos,nos 

pennitirá entender y ubicar a Wl elemento clave de cualquier asociación humana' el líder. 

Sobre el lfder de un grupo con frecuencia se piensa que es un individuo con cualidades que 

superan a las de sus seguidores y en virtud de las cuales puede dirigir a un grupo de individuos. Siendo que 

el líder será tal cuando se adapte a las circunstancias que le exige el grupo en su camino hacia la 

consecución de objetivos comunes. Si bien, todo agrupamiento tiene CIerto orden y un propósito. es 

indispensable que alguno de los miembros que lo integran diriga el destino del mismo. 

(18)Ml<m. 
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1.3. EL ROL DEL LIDER EN LOS GRUPOS HUMANOS. 

En toda organización humana (familia, tribus,pueblos,ciudades, etc.) surgen uno o vanos individuos 

que por su posición o sus actividades dentro de la estructura organizativa dirigen la conducta y el destino de 

los miembros y la de los propios grupos. Esta conducta humana que exhiben algunos individuos ha sido 

denominada como una conducta de liderazgo. Los padres, los jefes de una tribu, las autoridades de un 

pueblo, los dirigentes de una compailfa, los gobernantes de una nación, etc., son personas que llevan la 

batuta y la voz cantante en tales organizaciones. " Dificil seria seftalar una actividad humana en la cual, 

tarde o temprano, no aparezcan Ifderes. Hay por lo común ciertas personas que destacan y dmgen, mientras 

otras escuchan, se someten y obedecen". ( 19 ) 

Para Whittaker el liderazgo se puede entender como" una influencia efectiva en controlar las 

acciones de otros miembros del grupo: es 'líder' qnien ejerce esa influencia efectiva Dicho sin 

complicacIOnes, son los individuos qUlenes en el grupo tienen más probabilidades que los otros de influir 

sobre las actividades del grupo o controlarlas". (20) 

El hderazgo es, pues, el esfuerzo que se efectúa para mOuir en el comportamiento de los otros 

conforme a los objetivos organizacionales o bien a los personales o individuales. Una persona ejerce 

influencia o poder y otros son influidos. Cuando una persona hace lo que la otra desea se dice que la que 

influye ejerce poder sobre ésta. En el liderazgo hay capacidad de influir en otras personas. Una persona 

puede ser influyente y tener una gran cantidad de poder en el grupo, y será considerada el líder por que el 

grupo acepta frecuentemente su direcCIón. En este sentido " el liderazgo es la frecuencia con que un 

individuo, dentro de un grupo, puede ser ídentificado como quien fluye o dirige las conductas de los otros 

miembros del grupo" (21) 

Para Sprott, " el liderazgo es un comportamiento que afecta al comportamiento de otras personas 

más de lo que afecta el comportamiento de éstos al del líder ... el lider toma la 'dirección', haciendo 

sugestiones que son aceptadas ... cualquier persona que actúe corno modelo para otras, es llamado líder 

También se llama as! a la persona a cuyas opiniones los demás se remiten, (} cuyas órdenes se neven 

probablemente acabo". ( 22 ) 

(19) Kuuball Young . .QpJd!., pág.265. 

(20) James O. Wluttaker. Qn.hi! ,págs.105~ 106 

(21) Rod. W. Napier y Matti KGershenfeld. Op.Cit, pág 159. 

(22) W.J.H. Sprott.lntroducción a la psicologla social, pág, 105. 



Es pertinente hacer un paréntesis y aclarar, que, el ténnino lider y liderazgo no tienen el mismo 

significado a pesar de que los dos pueden utilizarse en un mismo individuo. 

Sobre esta dtstinci6n Whittaker dice que" el término liderazgo indica una relación entre dos o más 

personas, en la que una de ellas influye sobre las otras. Por otra parte, 'lider' sigrufica una posición 

particular, no presentándose necesariamente la relación de influencia que aparece en el término liderazgo; es 

decir, puede llamarse a un hombre 'líder de la ciencia' o 'de las artes· sin que ejerza mucho infl\\io directo 

sobre otras personas". ( 23) 

Hollander al respecto aclara" el término líder y liderazgo no son idénticos; el liderazgo implica la 

existencia de una partIcular relación de influencia entre dos o más personas. MIentras que el témlino líder es 

una persona cuyas características (en particular su status) le permiten ejercer una influencia". (24) 

Así, el rol de liderazgo se distingue de la posición cl.ellider; la conducta de liderazgo tIene que ver 

con la. influencia sobre el grupo, independientemente de la posición. 

Esto se puede explicar de la Slguientc manera. Se puede dar el caso, y de hecho se da, que un 

individuo tiene una posición de líder al interior de un grupo y ejerce influencia legítima ( es decir, la 

aceptación y aprobación consciente y voluntaria de las órdenes que éste imparta hacia sus miembros), esto 

es, exhibe Wla conducta de liderazgo; o todo lo contrario, que tenga una posición de líder, pero que no ejerza 

influencia legítima a pesar de que sus órdenes sean obedecidas. 

El siguiente ejemplo puede aclarar lo anterior: " Se dice que el nuevo director de Wla fábrica de 

tejidos se enfrentó con el principal directivo sindical y de forma muy concreta le dijo que cuando él dirigía 

una fábrica, la dirigía. Entonces el representante sindical agitó su mano. Reconociendo la seffal, los obreros 

dejaron de trabajar e inmediatamente pararolllos telares. El director sindical contestó de este modo al nuevo 

director: muy bien, adelante , dirÍJa1~ (25) 

(23) James O. Whittakcr. ~., pág. 104 

(24) Edwin P. Hollander. ~,pág.437. 

(25) Edgar F. Huse y James L. Bowditch. Q¡úJ!., pág. 106. 
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En general, estas definiciones ven a los individuos denominados lideres, como aquéllos que tienen 

el poder de influir y modificar las conductas de los miembros del grupo en favor de una meta comón o en su 

ben~fido~ además de que dkho poder puede surgir de ~a posición y roles que estos poseen o desempeñan Si 

bien, estas definicJOues brindan una idea de lo que son los lideres, por el contrario, no flclaran los procesos y 

los factores que convierten y caracterium a un individuo de una agrupación en lidero 

Por ello, presentaremos a continuación los factores y demás elementos que debe cumplir un 

individuo para ser un líder de llO grupo 

Gran parte de las personas tienden a pensar que los líderes son individuos que "nacen", que están 

dotados por una serie de cualidades innatas o que son "una raza aparte"; esto es, que sus cualidades 

definitivamente los diferencian de los otros miembros del grupo. 

El que se hable de lideres y seguidores como de una dicotomía sugIere cn si la existencia de esas 

düerencias notables. En numerosos estudios se ha visto que los lideres se diferencian entre si en tantos 

aspectos como se diferencian entre sí los seguidores. 

El Jfder, por lo tanto, no es una entidad dotada de rasgos originales. Es líder de un grupo, y lo es 

desde el punto de vista de su relación funcional con el grupo. Es Hder no porque sea inteligente, hábil u 

original, sino porque su inteligencia, su habilidad o su originalidad tienen carácter de medios para alcanzar 

las metas de los miembros del grupo. 

Dicho en otras palabras, el principio de interacción mutua entre el lider y el grupo implica que el 

individuo elegido debe poseer ciertas cualidades de la personalidad que, aunque derivan de su carácter de 

miembro del grupo, le confieren cierta eficacia y detenninan la aceptabilidad de su persona. 

Pero la condición básica para ser líder de un grupo es ser miembro del mismo; compartir los 

objetivos y las aspiraciones del grupo. Es por esto que un líder al formar parte de un grupo debe contribuir y 

adaptarse a las circunstancias que el grupo le plantea o de lo contrario perderá el status o el rol que lo hace 

IIder. 

Ahora bien, el líder o la conduta de liderazgo se puede concebir dc dos formas al interior de una 

estructura grupal, esto es, como un rol o papel Q CQmQ una posición o rango. 
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En el primer caso, el bderazgo es básicamente la ejecución de una clase particular de papel o rol por 

parte de un miembro al interior de un grupo organizado. Este influye de manera decisiva, en las actividades 

de los demás miembros, particularmente al definir los objetivos y la ideologfa del grupo. 

En tal punto, el liderazgo es un rol que satisface fundamentalmente necesidades grupales y puede 

estar a cargo de distintas personas. Concebido así, el lIderazgo se define como el elemento más activo en la 

consecución de los objetivos de un grupo particular. 

En el segundo caso, se dice que una persona es líder si mantiene una posición particular dentro de 

una orgamzación. Los líderes pueden haber alcanzado sus posiciones de las más diversas maneras; por 

elección oficial de la organización, por designación o selección hechas por alguna autoridad superior, por 

sucesión o por apoderamiento del control. 

Lo importante, es que dicha posición le otorga autoridad o influencia sobre los demás A menudo 

cuando se habla de líderes, se hace referencia a cierlas personas que mantienen posiciones que implican 

autoridad. Se dice que pueden influir en el grupo por su posición o porque ejercen (:ontrol sobre éste. Los 

teóricos del liderazgo afinnan que" el poder radica en la posición, y no en la persona". Es por ello, que" se 

conCIbe al liderazgo como lo que la persona bace al ocupar una posición". (26) 

En otras palabras, mantenemos expectativas respwto de la forma en que el ocupante de una 

posición debe conducirse, y estas expectativas mfluyen tanto en nuestra percepción del ocupante de tal 

posición como en nuestra conducta para con él. Por ejemplo, imagínese a usted tratando con el gerente de un 

banco, un presidente de una nación, etc., en cada caso, al nombrar una posición se proyecta en nuestras 

pantallas personales una serie de imágenes específicas correspondientes a posiciones particulares, y 

respondemos a estas en funciÓn de nuestras expectativas, 

Las expectativas de cómo el ocupante de una posición debe conducirse influye frecuentemente en 

nuestra interacción con él, como también Influye en la conducta que observa en esa posición 

(26) Roo W. Nllpiery MattiK. Gershcnfeld Op.Clt. pilg.153. 
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Se concluye que elUder puede ser una p~rsona que se halla ocupando una posición de autoridad y, 

por ese hecho, se le concede el derecho de tomar decisiones que afectan a los demás. Pero desde otra 

perspectiva, puede decirse que cualquier miembro que influya en el grupo se puede convertir en líder; esto 

es, cua1quier persona que i.nfluya en el grupo ( independientemente de que ocupe o no la posic1ón de lider) 

exhibe conducta de liderazgo. 

Hasta estos momentos, se ha dicho que los líderes son individuos que se encuentra dentro de la 

estructura organizativa de una unidad social ocupando un rol y una posición A esto agregaremos que de 

dicha posición y rol obtienen un prestigio o rango más elevado en comparación con otros miembros 

El rango se refiere, según Homans " a la valoración y prestigio de un hombre ... cuando más se 

acerque un individuo a un grupo en todas sus act1Vldades más elevado será el rango social del individuo ... y 

cuando más elevado sea el rango social de un hombre, mayor será el número de personas para las cuales, 

directamente o a través de intermediarios origine interacción". ( 27) 

Uno de los factores detenuinantes del rango social delUder y de los sentimiento que a su respecto 

adopten los demás miembros del grupo está constituido por el hecho de ser él quien origina la interacción a 

la cual responden los miembros. 

En cuanto al prestigio del1fder descansa principalmente en la percepción que los individuos tengan 

de su poder. EIUder adqUlere las cualidades de que sus adherentes proyectan en él. Si bien no hace esto 

inconscientemente desde un principio, con el tiempo llegará a imaginar que posee los rasgos y actitudes que 

los demás le adjudican. 

Young al respecto comenta, " un rasgo notable del liderazgo es el prestigio. Hoy se le define como 

la distinción vinculada a una persona o cosa, que domina la mente de los demás o del público. A menudo se 

refiere a la reputación o influencia que resulta del éxito, el logro de una meta, el rango u otras 

circunstancias El prestigio depende, en gran medida, de las cualidades que los demás describen al líder". 

(28) 

(27) George C. Homans. El grupo humano, pág. 206. 

(28) Kimball Young. Qp.Cit., pág 292 
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Uno de los aspectos más interesantes del prestigio es su extensión casi inevitable de un campo a 

otro, La relación dinámica entre una personalidad dontinante y sus seguidores llevan a un fácil 

acrecentamiento de su autoridad y prestigio. Ejemplo, un ingeltiero o un fisico competente, adqUlere en 

fonna rápida Wl status elevado en campos en los que no es en realidad competellte, (29) 

Ahora bien, e] hecho de que lID individuo líder desarrolle un rol, ocupe un status, un rango y goce 

de un prestigio elevado al interior de detenninado grupo humano, implica que ésle adquiere un grado o 

Jerarqufa superior de autoridad y poder con respecto a los miembros que lo integran. Por tal motivo, el 

concepto de poder se concibe como parte mtegrante de] rol del líder. 

Sobre el significado del concepto de poder, este se entiende como la relación en la que el individuo 

A afecta el comportamiento del mdividuo B, porque este últ~mo desea evitar las sanciones que A emplearía 

si B no cumpliera Sus deseos. 

Por su parte, el poder se compone de dos subclases: la autoridad, fundada en la posici6n que una 

persona ocupa en una estructura jerárquica formal, y la influencia, ese fen6meno más sutil de poder que se 

manifiesta en la disposición de la gente a obedecer a otros que carecen de autoridad formal. Estos obedecen 

porque experunentan, estima o temor por la persona, el cargo que desempefia o el grupo en el cual se 

encuentra 

La mfluencia que ejerza una persona, en este sentido, se da en aquellos casos en donde el 

comportamiento de B es afectado sin necesidad de sanciones. La influencia es una relación entre actores en 

la qo.e un actor induce a otros actores a actuar de modo diferente a como de otra manera actuaría. La 

extensión de la influencia de A debe medirse por el grado de cambio que se produce en el comportamiento 

deBo 

Como se puede ver, autoridad e influencia son conceptos íntimamente relacionados. Además de 'lue 

juntos son necesarios para el c:jercicio efiCiente del poder. 

(29) Kimball Y01mg. Q¡0dt.,págs.292-293. 

18 



En cuanto a la relación que se establece entre el fenómeno del poder y el liderazgo tenemos que 

cuando uIl individuo emite una orden a otro individuo y éste 10 obedece se menciona que entrafta poder. El 

individuo que es líder en un grupo tiene cierta autoridad y cierto poder que puede aplicar a los miembros del 

grupo Si una orden dada por un líder a un miembro de su grupo es aceptada por el miembro y controla su 

actividad en el grupo, se afirma que la orden entraiía autondad, 

Lo anterior implica que la autoridad de una orden descansa siempre en la buena voluntad para 

obedecerla, por parte de las personas a las cuales está dirigida. Ello depende también de que los adeptos la 

reconozcan como legitima o impuesta; dependiendo dc cualquiera de los dos casos, el individuo se someterá 

con un grado mayor o menor de facilidad a la misma. 

Por otra parte, la aceptación ~e la autoridad depende del hecho de que la desobedienCIa acarrea una 

serie de castigos. Esto es, sí un hombre desobedece una orden su acción dafiará en forma automática sus 

interacciones, sus amistades, su rango social y la actitud del líder hacia él. La autoridad implica en este 

sentido la obediencia a las órdenes por parte de los individuos de un grupo, pues de lo contrario recibirán 

una sanción 

El poder suele concebirse como parte integrante del rol de líder; no obstante, puede variar 

considerablemente según la naturaleza del grupo y la fuente de autoridad del líder. Por ejemplo, ocurre a 

veces que en un grupo infonnal un líder emergente tiene tanto poder para dirigir a otros como el líder 

designado. Una posible explicación es que ellider asignado tiene menos necesidad de afinnar su autoridad, 

puesto que ella ha sido impuesta desde arriba, mientras que el !lder emergente o electo, JUtga indispensable 

afianzar su posición en la competencia de que libra con otros presuntos lideres. 

Finalmente, cuando más elevado es el número de integrantes sobre los cuales un único miembro 

puede influir regularmente, mayor es la autoridad de este último en el grupo. En tal caso, se llamara líder a 

qmen posea el mayor grado de autoridad. 

Según Ralph M. Stogdill " la autondnd no es de una persona o de unas pocas. La autoridad es un 

proceso de interacción en virtud del cual la organi7..ación define para cada individuo el ámbito de acción en 

el que puede adoptar decisiones, 8frontar responsabilidades y obtener la cooperación de otros. La autoridad 

dc un individuo dado estará circunscrita y definida principalmente por la autoridad de otros; y al mismo 

tiempo, su propio grado de autoridad detcmnnará en parte la autondad de otros". (30) 

(30) C G. Arowne y Thomas S. Cohn El estudIo del liderazgo, pág 33. 
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Acontinuacion presentaremos algunas clasificaciones sobre el concepto de poder. 

PODER REFERENTE ° CARISMATICO. Dicho poder se puede describir como poder de 

identificación o referencia Es una clase de influencia que no pensamos que esté relacIOnado al poder. 

Podemos imitar el atuendo de alguien a quien consideramos que está a la moda; podemos exponer un 

argumento que olmos por primera vez a un inlel~luaI brillante o el de algUIen con el cual nos identificamos; 

quizá compremos un libro porque alguien, cuya opinión es valiosa para nosotros, lo comentó 

favorablemente. Estas personas ejercen poder referente para nosotros; nos identificamos con ellas en ciertas 

áreas e influyen en nosotros sin que nos sintamos manipulados. 

En los grupos escuchamos las sugerencias de aquéllos que 110S dan la impresión de tener buenas 

ideas o de " estar al tanto", de manera absolutamente diferente a las de aquéllos a los que tenemos 

clasificados como no enterados. 

Oímos al miembro del grupo que habla por nosotros, al que representa nuestro punto de vista, al 

que da la impresión de que comprende nuestra posición, y somos influidos más para actuar de acuerdo con 

sus sugerencia. 

Podemos ser influidos por los de status superior, una posición que consideramos importante, un 

estilo personal o un carisma. En cada situación, la persona poderosa tiene poder porque aceptamos su 

influencia y lo hacemos voluntariamente. Es obvio que este poder existe s610 mientras esa persona es un 

referente para nosotros. 

PODER LEGITIMO. Este lo constituye la relación de autondad en que una persona, por Su posicIón 

en el grupo, recjbe el derecho de tomar d~isiones que afectan a otros. Así ocurre. especialmente, en las 

organizaciones que tienen una jerarquía de autoridad; las personas situadas en los niveles más bajos de la 

jerarquía aceptan el poder y la influencia de las que se hallan en la parte superior de la orgaruzaciÓn. 

En una organización formal, el poder legítimo se ejerce fundamentalmente entre cargos y no entre 

individuos. Sin embargo, el poder legítimo depende de la aceptación, por parte del individuo, de la 

organización y la persona que ejerce la influencia. 
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PODER EXPERTO. Este se basa en la autoridad de los conocimientos que lUl individuo tiene sobre 

alguna área de la vida. Dentro de una organización. las personas con poder experto pueden ejercer una gran 

influencia o tienen mayor poder, porque es el único con suficiente conocimiento del funcionamiento y 

posibilidades del trabajo o problema en cuestión. 

El poder del experto se basa en el conocimiento, la información o las habilidades especializadas de 

las personas. Estas ejercen poder sobre nosotros porque las vemos como expertos. 

PODER DE RECOMPENSA O PREMIADOR. Este tipo de poder se basa en la aptitud del líder 

para recompensar a un seguidor. Las personas con poder dan a qmenes ameritan ascensos, reconocinrientos, 

calificaciones sobresalientes, etc. Este poder solamente puede ser ejercido cuando el receptor tiene en mucho 

a las recompensas. 

PODER COERCITIVO. El poder coercitivo a diferencia del poder premiador, es la facultad de 

infligir castigos. Sl con la recompensa no snbreviene la obediencia, quiene detentan la autoridad recurren 

frecuentemente a la coacción. 

Mientras que con la recompensa el individuo hace lo que la persona con poder desea ( con la 

esperanza de lograr la recompensa) en situaciones de coerción el individuo trata primero de escapar del 

castigo. 

Finalmente. agregaremos que los cinco típos de poder pueden residir en una misma persona; 

además de que los actos del liderazgo se deben situar en alguna clase de poder para ser eficiente 

Además de ser parte de un grupo, tener una posici6n y ejercer un rol de influencia, una de las 

características que un individuo debe cumplir para ser reconocido como IIder de una agrupación, es la de 

encaminar sus esfuerzos a la consecución de Ja meta del grupo. 

En este sentido, " el liderazgo puede ser concebido como el proceso ( acto) que implica ejercer 

influencia en las activi.dades de un grupo organizado en los esfuerzos que éste realiza para definir y alcanzar 

objetivos". (31) 

(JI) lbId,m, p'g.29. 

21 



Al lider se le atribuye el carácter de consumador de las funciones grupales esenciales. Esto es, al 

liderazgo se le aprecia como la ejecución de aquellos actos que contribuyen a que el grupo logre sus metas. 

Los líderes pueden diferenciarse de los restante miembros del grupo desde el punto de vista del 

grado en que ejercen influcncia sobre las actividades de la organizacIón en los esfuerzos que ésta realiza 

hacía la consecución de objetivos 

Desde otra perspectiva ( pero vinculado a lo anterior), el individuo líder de un grupo debe ser visto 

por sus miembros como un medio fimcional y eficaz para alcanzar los fines que se proponen. 

Es por esto que, sI un individuo desea ser Udcr de un grupo debe aparecer ( sea como sea) a los 

ojos de las personas que él dirija como medio para la satisfacción de las necesidades de estas últimas, o de 10 

contrario no aceptarán su dirección. 

Los individuos por su parte, entienden que, la conducta del líder les aportará medios (capacidad, 

conocimientos. dinero. vinculaciones, etc.) que el grupo desea utilizar para alcanzar sus objetívQS. Por la 

relación con él se satisfu.ccn necesidades o se impide que disminuyan las mismas. 

Irving Knickerbocker comenta" los objetivos del líder deben ser también los del grupo ( y en este 

caso el grupo ve en el un medio para la cOnsecución de Jos mismos), o bien el acatamiento de la dirección del 

líder debe ser visto por los miembros del grupo como el mejor medio dlspomble para impedir la reducción de 

la satisfacción necesaria". (32) 

El liderazgo funcional se manifiesta como una conducta eficaz hacia la consecución de un objetivo 

grupal. Esto es, el liderazgo eficaz es atribuible al carácter de un proceso de influencia, en el cual el líder 

puede movilizar el apoyo grupal para alcanzar ciertas metas claramente especificadas, que benefician a los 

miembros del grupo. 

Es por esto que un atribulo importante del liderazgo eficaz es la capacidad de proporcionar un 

recurso útil para obtener las metas grupales. En suma, el rol de liderazgo exige la posición de valor 

funcional para el grupo, 

(32) lhlI!om. pág 10 
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Otro msgo del liderazgo eficaz consiste en suministrar mecanismo de participación dentro del 

grupo. Dice Hollander "." lo escncial del liderazgo eficaz como proceso de influencia es que suscita Olla 

respuesta positiva por parte de los adeptos, acorde con la actividad fundamental del grupo ... la eficacia del 

liderazgo depende de UD intercambio justo, en virtud del eua1 el lider adquiere status y ejerce influencia al 

tiempo que ayuda al grupo a alcanzar los resultados deseados. Así, pues, una función importante del 

liderazgo eficaz es ponmtir a los miembros del grupo una participación social significativa", (33) 

Finalmente, una cualidad general que dctennina la eficacia del liderazgo es su identificación 

percibida con el grupo. Se espera que los lideres sean fieles a las necesidades y aspiraciones colectivas de su 

grupo. Una de las fonnas concretas en donde se manifiesta esta actitud es la mediación. Esto se refiere a la 

expectativa de que el líder comunique los deseos de su grupo a otros grupos, o a una autoridad superior, con 

el fin de facilitar al logro de los objetivos grupales. 

Otros de los requisitos que un individuo debe cumplir para obtener el status de líder, es el de vivir 

en conformidad con las normas del grupo. Al respecto Whittakcr apunta ".,.para volverse líder es ne<:esano 

primero aprender las normas del grupo y después conformarse a cUas; sin embargo. este factor por sí mismo 

no confiere a un indlv1duo el poder de liderazgo, aunque sea prerrequisito del liderazgo el acatar ciertas 

normas". (34) 

Homans afirma" ante todo el líder es el hombre que se aproxima en mayor grado a la realización de 

las nonnas más altamente valoradas por el grupo. Las normas pueden parecemos extrañas pero mIentras 

sean sinceramente aceptadas por el grupo, el lider, en ese grupo, debe encarnarlas. Esta encarnación de las 

nonnas le otorgan su alto rango y su rango atrae a la gente".(35) 

Por esto, si se quiere a la gente en una dtrección antes que en otra, se debe prestar atención a sus 

gustos, más que a los propio. Lo que es importante 'Para los seguidores siempre debe ser importante para el 

líder. Aquellos que rechazan la ideología y la práctica imperante, no tienen muchas probabilidades de lograr 

éxito en la influencia sobre otros individuos, esto debido a que los valores morales y sociales son sagrados y 

están sostenidos por emociones y sentimientos poderosos por parte de los individuos. 

(33) Edwin P. Hollander. Op.Cit, pág.462. 

(34) James O Whittaker. Q]LQi!., pág. 107. 

(35) George C, Homans Ql1...Qtl., pág.443 

23 



I 

Claro está que en todos los grupos tiene límites la libertad del lídcl para encamar la norma. 

Res¡xx:to a ciertas normas ( las de mayor importancia para el grupo), se espera que el líder muestre mucho 

mayor conformidad que otros miembros del grupo. En otras ( las de menor importancia para el grupo) se le 

permite mayor margen de acción que al resto de los miembros del grupo. 

Pero sin embargo, cualquier falla que se valore como grave por los miembros del grupo de parte del 

Iider, en cuanto a su convivencia con la nonna, minará su rango social y el que sus órdenes deben 

obedecerse. 

Young comenta al respecto " el jefe o líder de un grupo no existe en el vacío, sino que opera 

siempre en una situación social. Y esta situación es modifLCada por las exigencias del momento y por 

aquellos factores históricos de su pasado personal que influye en la determinación de 10 que el individuo ha 

dehacer".(36) 

En la teoría situacional so afinna que el liderazgo está en función de la situación inmediata, antes 

que en función de la persona o de lo que ésta hace. Aquí, el tipo de líder depende del tipo de trabajo que 

desempefte el grupo En otras palabras, la situación crea un ambkute que produce el liderazgo, esto es la 

situación determina, en buena medida, el tipo de líder para realizar dicha tarea 

Las invesflgaciones indican que la naturaleza, estructura y planteamiento de la organización ejercer 

una profunda influencia en los apropiados estilos de dirección. Sefialan que el liderazgo es muy específlcO de 

las circunstancia y de las tareas exigidas al líder. Por ejemplo, en algunas circilllstancias, el mejor líder 

puede ser el que ejerza las destrezas de las relaciones humanas; en otras, el mejor quizá sea el que tenga 

poder experto, etc 

El liderazgo en suma es una relación dinámica entre la personalidad y las variables de la situación 

grupal. La elección de un individuo dado para el rol de liderazgo dependerá más de la naturaleza del grupo y 

de su propósito que de la personalidad; pero dependerá sobre todo de la relación entre la personalidad y el 

grupo en un momento dado 

(36) KlmbaIl Joung QcQi!, pag.279 
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Algunos investigadores en sus intento por desarrollar teorlas que explicaran el fenómeno del 

liderazgo, se dieron <l la búsqueda de rasgos característicos que pudieran ser idenUficables en cualqUler 

individuo al que se le denominará lider. " El principal defecto del enfoque de los rasgos fue haber insistido 

en rastrear cualidades estables de los lideres. Dicho enfoque no advirtió que ellideta.t.go implica una red de 

relaciones con otros inruviduos, en una situación que tiene una actividad central".(37) 

Si bien, la 'teoría de los rasgos' en un pnncipio se abandonó por ser insuficiente para explicar el 

fenómeno del liderazgo posteriormente, se reformuló en el sentido de que los rasgos deberían analizarse en 

función de las necesidades de los individuos de un grupo especifico, respecto a la consecución de Sus tareas y 

objetivos, tomando en cuenta la variable de la situación en la que se encuentran. 

Al respecto se comenta " determina el liderazgo cierto rasgos o características de los lideres en 

relación con las mismas caracteristicas o rasgos en los seguidores, más la situación. En otras palabras, no 

determinan al liderazgo cualidades personales únicas, sino la posición del líder en relación eon sus 

seguidores en aquellas cualidades especiales exigidas por las metas u objetivos de un grupo en particular" 

(38) 

En otras palabras, una persona no se vuelve lider en virtud de que posea alguna combinación de 

rasgos, sino que el patr6n de cualidades personales debe tener alguna relaci6n con los rasgos, actiVIdades y 

metas de los seguidores. 

En este sentido, el análisis adecuado del liderazgo imphca no sólo el estudio de los rasgos delUder, 

sino también del estudio de las situaciones donde actúa el individuo influyente. 

Gibb al respecto sefiala que" el liderazgo es Siempre relativo a la sItuación a) en la medida en que 

cierto tipo de situación es condición previa de la aparición del liderazgo y b) en el sentido de que el conjunto 

particular de circunstancias sociales que existen en el momento dado determinan cl.láles son los atributos de 

la personalidad que conferirán el status d~ liderazgo y que, en consewencia, detenninan cuáles son los 

miembros que asumirán el rol de lidera:;go, y cuáles las caracterisucas de la personalidad que contribuyen a 

mantener al individuo en ese rol". (39) 

(37) Edwin P. Hollander --ºn...Q.!!.,pág 439 

(38) James O Whittaker QpJdt., pág 121 

(39) C G. Brownc y Thomas S. Cohn OpCit., pág.63 
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El enfoque sltuacional no subestima las caracteristlcas del1íder, antes bien, rcC{)noce su importancia 

para un grupo en una situaCión dada. Además, se puede afinnar (con base en los datos expuestos) que el 

liderazgo es una relación entre personas en una situación SOCIal especifica, y que las personas que son líderes 

en una siluación pueden no serlo necesariamente en otra.. La transferencia de liderazgo de un grupo a otro es 

escasa o nula. En este sentido, se puede agregar que los rasgos del líder variaran también de una situación a 

otra y de un grupo a otro. 

Aclarada la relación entre situación y rasgos que determinan el liderazgo de un individuo, veamos 

a continuación algunas de las características ( mas frecuentes) que lo diferencian de los demás miembros de 

un grupo. 

" Se ha informado que los líderes son mejores que los seguidores en juzgar las actitudes de los 

miembros del grupo, Se ha dicho que los líderes supcrart a sus seguidores en conocer a los subordinados y en 

mostrarles consideración, en mantener abiertos los canales de comunicación, en aceptar responsabilidades y 

dar el ejemplo, en tomar decisiones, en adiestrar a la gente en el trabajo en equipo y 'en iniciar y dirigir las 

actividades. También se ha sefialado que los lideres superan a los demás en supervisar al personal, planear, 

iniciar y dingir las actividades, en la lealtad haCIa la organi7.ación y el manejo de detalles administrativos". 

(40) 

Los líderes, por otra parte, con mayor frccuenc¡a .. originan, facIlitan o se oponen a nuevas prácticas 

o ideas; interactúan infonnalmente con otros miembros; defienden a su grupo contra ataques, se preocupan 

por los intereses de su grupo y actúan en beneficio de éste~ subordtnan la conducta individual, hacen 

disminuir el número de COnflIctos y fomentan el ajuste individual; definen el trab<\10 propio y el ajeno, 

restringen la conducta de los miembros del grupo en la acción, en toma de üecisitmes o en la expresión de 

opiniones; buscan información para los miembros, dan mformaci6n y facilitan el intercambio de 

mfOfmación, expresan su aprobación o 5\1 desaprobaCl6n por los mlcmbros del grupo, y deciden niveles de 

esfuerzo o de logro o estimulan entre los miembros al hacer un esfuerzo mayor", (41) 

(40) Citado por James O, Whittaker ~ pág. 107 

(41) lbldem, 
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Ralph M. Stogdill dlsUngue seis rasgos \) factores frccuentes que se asocian con el liderazgo: 

Capacidad ( inteligencia, vigilancia, facilidad v:::rbal, origmalidad, jmcio); Rendimiento ( capacidad 

académica, conocimiento), Responsabilidad ( confiabilidad, iniciativa, persistencia, agresiVIdad, confianza 

en si mismo, deseo de destacarse ); Partkipación ( actividad, sociabllidad,cooperación, adaptabilidad, 

humor)~ Status (posición socioeconómica, popularidad). (42) 

Por último, resta scfíalar algunas de las divisiones tipológicas más importantes en torno al 

fenómeno del liderazgo. 

Entre las más importantes encontramos la que clasifica alllder en formal e informal. 

La primera de ellas, también conocida como ltderazgo institucional o de posición, se caractenza por 

el hecho que el individuo líder ocupa una posición bien definida en la estructura jerárquica de un grupo o 

institución. 

El poder de dicho tipo de liderazgo se encuentra más o menos formalizado en reglas, regulaciones o 

procedimientos. Su autoridad descansa, en último término, en las tradiciones, costumbres, principios y 

formas legales del Estado, la clase, la iglesia (') algulla otta instituC16n. 

Ejemplos de liderazgo formal son las jerarquias al interior de un cuerpo policiaco ( capitan

comandante-sargento- oficial de policía), o en una estructura de trabajo ( director, jefe de departamento, 

empleado). 

En alguno de los casos formales antes seiIalados, el líder ejercita su influenek1, al menos en parte, 

en virtud de su posición, aunque pueden también entrar en juego sus cualidades personales. Este puede ser 

autoritario y directivo, el segundo, da guía sin ser arbitrario u opresivo, 10 que si ocurre con el primero 

El tipo de liderazgo formal puede ser asignado o impuesto por una autoridad externa o superior a 

una organización de individuos, o puede ser electo democráticamente por los miembros de ésta, 

(42) C G. Brownc y Thomas S.Cohn .QJ1id! ,pág. 52. 
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En cuanto al liderazgo ¡nfonual y en contraste con la situación en la que los adeptos siguen al líder 

a causa de su status adscripto o adqUlrido, tenemos casos en los que no existe tal status formal. Ejemplo, el 

hombre que controla una crisís, la persona que por casualidad CQnoce el camino, etc. En el caso del liderazgo 

informal no existe una esttucturajerárquica especifica en la que los miembros del grupo tengan un rol o un 

status determinado. 

Al decír líder informal del grupo, significa alguien que rurige en una asociación de individuos, no 

en virtud de su status, sino por sus cualidades personales úmcamente. En el caso informal, el líder deriva su 

status de otros miembros del grupo, que pueden concederlo o denegarlo. Esta pauta, que depende del 

conocimiento grupal, puede denominarse liderazgo emergente. Por el contrario, una estructura gmp81 

produce un liderazgo asignado o impuesto por una autoridad exterior. Esta distinci6n es importante sobre 

todo porque destaca las fuemlS situacionales que influyen en la legitimidad de la posición del líder, y no en 

su estilo de interacción. 

Por ejemplo, aunque el grupo 110 participe en fonna directa en la elección de un líder impuesto, es 

posible que este último sea percibido favorablemente a causa de ciertos atributos que también lo haria 

aceptable a los adeptos como lider emergente. 

De ahf que la distmción entre lider fonual e informal no es muy rigurosa. El lIder informal de un 

grupo puede: convertirse en elUder formal a los ojos de sus miembros. 

Otra importante clasificación es la referente al concepto de líder carismático. Esta teoría fue 

inaugurada por el sociólogo Max Weber en sus estudios sobre ciencia política y ha sido empleado para 

explicar la relación emocional de un líder con sus seguidores 

Sobre el ténnino, los mvestigadores de las ciencias sociales han escrito lo siguiente: 

Un líder carismático goza de una autoridad no por su posición ( a pesar de que se da el caso) 

representativa, sino debido a dones de gracia ( cansma) en virtud de las cuales está situado aparte de los 

demás hombres y tratado como poseedor de poderes sobrehumanos, sobrenaturales o por lo menos 

específicamente excepcionales. (43) 

(43) Dankwart A Rustow Filósofos y estadistas' estudio sobre ellidensmo,pág.95. 
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Una enonne persuaSIón en suS discursos puede ser una de las extraordinarias cualidades 

mediante las cuales un líder adquiere carisma a los ojos de sus prosélitos. 

Por otra parte, los discípulos de un lider carismático no lo siguen por temor o por incentlvos 

económicos, sino por amor, devoción apaslOnada, entusiasmo. De ahí, su carácter emocional. Así, 10 

especifico en la relación carismática no es la obediencia absoluta alUder, SIllO sjmplemente el hecho de que 

en virtud de sus cualidades extraordinarias ejerce una especie de domimo sobre quienes 10 siguen. 

Los secuaces o seguidores pued~n hallarse bajo el hechizo del lider y aceptarlo como autoridad 

suprema sin estar necesariamente de acuerdo con él en todas las ocasiones tU evitar el discutir con él. 

Otro aspecto del liderazgo carismático, es ser visto como la persona en quién, por virtud de 

cualidades personales ms61itas o extraordinarias, parece encarnarse la promesa o esperanza de salvación. En 

este caso, se concibe alUder como el individuo que en forma convincente se ofre<;c a un grupo de personas 

en desgracia, como algUIen peculianncnte calificado para sacarlos de ellas. 

Tres son los tipos de desgracia que el líder carismático puede mitigar' lllledO, temor a perder la 

vida; ansiedad, vacío de identidad, y temor existencIal, o la infelicidad que las personas experimentan en 

condiciones en que los rituales de su existencia han sido eliminados. (44) 

Pero 10 fundamental en el carisma, es que no es un rasgo, SIlla una percepción. Ser un lider 

carismático es esencialmente ser percibido como tal. Lo mismo que se dice que la belleza está en la mirada 

del que contempla, así el carisma de un líder Se encuentra en la mente de quienes lo siguen. 

Por otra parte, la actitud de los segmdores está influida por la magnitud e inveroslmllidad de los 

resultados consegwdos. Sin resultados no hay fe; sin fe no hay cansma. Se dice que el carisma es una 

relación un proceso de acción mutua entre líderes y secuaces. Los resultados que puede provocar la fe de los 

seguidores en el carisma del lider son resultados logrados por ellos y en su interés. 

En la acdón mutua entre ambos, el líder ofrece milagros por el bien de los gobernados, y los 

secuaces ofrecen fe en la legitimidad del líder. Los resultados de la actuación dellider inducen la fe de los 

seguidores, y la fe de éstos se convierte en el eriteno de la autoridad carismática. 

(44) Dankwart A Rustow.-º.!l.ill, pág. 113. 
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Un rasgo característico del carisma es que no es un dala fijo o permanente, más bien puede crecer y 

disminuir, aparecer y desaparecer. 

Por otra parte, " no hay que preguntar si un líder es earismáttco o no, sino, SI lo es, para quién. 

cuándo y en qué grado". (45) 

Finalmente se encuentra la teoria que describe a un tipo especIal de liderazgo, esto es, al líder de 

opinión. Esta visión particular sobre el fenómeno del liderazgo fue inaugurada por Ehhu Katz y Paul F. 

Lazarsfeld en su estudio sobre la influencia personal Los resultados atrojados por su investigación 

contribuyeron a reforzar, en primer lugar, la idea de que los medios de comunicacIón no poseen el poder 

inminente e inmediato que se les atribuyó para modificar o cambiar las opiniones y las actitudes de los 

individuos que se exponían a sus mensajes; segundo, se demostró que los grupos primarios eran 

fundamentales en la estructuración y modificación de las actitudes y opiniones de los individuos; y tercero, y 

lo más importante, se descubrió y comprobó que en la adopción de mensajes provenientes de los medios, los 

individuos influyentes o lideres de opinión jugaban un papel clave para inducir a los ntiembros del grupo a 

modificar o rechazar los mensajes de los "mass~mcdla". 

Los hallazgos hechos por los citados científicos díeron pauta para formular la teorla de flujo de 

infonnaclón en dos fases, en la que se explicaba que los mel1S8-Jes provenientes de los medios eran 

interceptados por los individuos influyentes o líderes de opinión, quienes los retransmitian hacia los 

individuos a los cuales influían. De ahí, la importancia de los medios de llegar no ya al público sino a dichos 

puntos estratégicos para hacer efectiva su influencia. 

El estudio de ambos clentificos confirmó la validez de la idea que afinna la existencia de un líder de 

opinión, y aclara, por otro lado, la imagen clásica de la persuasión de las masas, en el sentido de otorgar un 

sitio a las personas que constituyen factores intcrviruentes entre los estimulos del medio y las opmiones 

decisiones y acciones de los receptores 

Ahora bien, en dl(,;ha investigación se pone de manifiesto la importancia que tiene el grupo primario 

en la formación y modificaCión de las opinioncs y actitudes dc sus miembros; y se destaca el papel que juega 

el líder de opinión en dk:ha estructuración de ideas y a<xaoncs. 

(45) Ibld'm, pág 30, 
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En primer lugar, se pone éllÍasis en que las relaciones intcrpersonales en los grupos de tipo 

primario, se presentan como puntos de amarre de las opIniones, actitudes, hábitos y valores individuales. Es 

decir, las personas generan y mantienen, colectiva y continuamente, ideas comunes y esquemas de 

comportamiento remiSQs a ceder o a modificarse \milateralmente. 

En segundo lugar, los grupos influyen y apoyan activamente casi todas las opiniones, actitudes y 

acciones individuales. Por ejemplo, los componentes de mm familia comparten, salvo casos excepcionales, 

las mismas actitudes poIfticas, religiosas, etc. 10 mismo sucede en la mayor parte de agrupaciones amistosas. 

También se ha demostrado que las personas parecen pensar en unos grupos concretos cuando expresan sus 

opiniones. Cabe suponer que las opiniones tienen su origen y están mantenidas por cada indivlduo, en 

comurudad con otros individuos concretos con los que está relacionado 

Por ejemplo, un grupo de varios miembros en el que determinadas actitudes son aprobadas ( es 

decIr, sustentadas por la mayoria y, visiblemente, por los líderes) el individoo admite dichas actitudes hasta 

el extremo de que el grupo se presenta como punto positivo de referencia. 

Esto perntitc suponer que los intentos de cambiar la actitud o la opinión personal no tendrá éxito si 

la opinión individual está compartida con otros a los que uno está unido y sino se acomodan al cambio. 

Queda fuera de duda que cuando se atacan opiniones, actitudes o hábitos coIllpartidos con personas 

muy consideradas por el indiV1duo, se resiste con seguridad el intento de tnfluir; esto es, sucede que en la 

medida en que un grupo es atractivo para una persona y que ésta desea ser aceptada como miembro de aquél, 

se siente motivada ~ tanto si es sabedora de ello oomo si llO~ aceptar los puntos de vista del grupo. En otras 

palabras, $e debe adaptar a las normas del grupo. Además para llegar a ser un líder hay que compartir las 

opiniones y actitudeS más geoerali7.adas, 

Esto indica que si ulla persona desea alcanzar o mantener ulla amistad íntima con otros, o si qUlere 

conseguir algo bieIl dentro del grupo o a través dc este, tiene que identificarse con las opimones y los 

valores de los demás. Por ejemplo, el buscar la aceptación de un individuo en un círculo nuevo da como 

resultado que el individuo lleve sus 0plmones y actitudes a la linea del nUCvo grupo y, en compensación, 

obtiene el apoyo de éste. Esto no significa necesariamente que tal identificación este siempre calculada 

racionalmente. Puede ser inconscientemente también 
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Al bust:ar y cons~guir la aceptación en un nuevo círculo parece que la persona es conducida a 

alinear sus opiniones y actitudes con las del grupo en el que pretende entrar. 

Se concluye as! que" las nonnas, }uicios, valores e ideas que gobiernan el pensamiento y la acción 

de una persona, se originan dentro de los grupos más pequefios ( o primarios)". ( 46) 

Lo que se deja en claro en la investigación sobre la influencia personal, está en el sentido de que el 

grupo proporciona los elementos para aceptar o rechazar la información e influencia del medio. Esto es, " el 

medio suministra sólo el material, cuyas intensiones serán o bien debilitadas y corregIdas o bien reforzadas, 

pero en cualquier caso transformadas de acuerdo con las llecesidades del gruPG". (47) 

Por lo que respecta a las caracteristicas del. Uder de opinión como factor influyente en la adopción 

o modificación de opiniones y actItudes al intenor de un grupo se destaca 10 siguiente. 

Ante todo, es importante aclarar que el líder de opinión es un tipo especial de liderazgo, pues su 

campo de acción es especifico del terreno de las opiniones en los diferentes aspectos de la vida social. 

En cuanto a sus rasgos particulares, un líder de opinión debe aceptar las normas del grupo si es que 

desea influir en las actitudes y opmiones de sus integrantes. 

Se le considera como el individuo de mayor importancia en la formulación de opiniones. Además, 

se presenta como punto de referencia mediante el cual los individuos del grupo pueden tomarlo como modelo 

en la modificaCIón de sus opímones y actitudes. 

Los líderes son mucho más certeros al juzgar y CODocer las opiniones del grupo que la de los otros 

miembros que lo integran. 

El líder de opinión no constituye un grupo aparte y no es un rasgo que tIenen unas personas sí y 

otras no, lo cual es típico del liderazgo. 

(46) Elihu Katz y Pau! F. LIl7.arsfe!d La influencia personal. pág 168 

(47) F Bookelmann f'onnación y funciones sociales de la opinión pubhca, págs.127·128 

32 



Estos conductores de opimón ( como también se llama a los líderes de opinión) ocupan posiciones 

centrales dentro de las redes de comunicación interpersonal, Esto ha sido confirmado por el hecho de que 

otras personas se dirigen a ellos en busca de consejo, juiCIO, valoración, correcciones , ilustradón y datos 

complementarios 

Para ocupar su posición, los conductores de opinión deben ser de fácil acceso y de fácIl trato, y 

caracterizarse por una gran frecuencia de contactos sociales y por un mayor radio de dichos contactos. 

Se encuentra en todas las clases, capas y grupos profesionales, y no solamente entrc gente culta, 

como serían los" notables, importante o ricos". 

Como expertos reconocidos en deternúnados sectores de la vida ejercen s610 una influencia 

especifica en algunos temas o problemas sobre quienes pertenecen a su misma capa social, 

Quienes mejor se pueden definir como conductores de opinión son los que están familiarizados con 

los valores y las normas de su medio ambiente, 

Su función consiste en seleccionar los aspectos relevantes del mundo de su alrededor y conciliarlos 

con las metas y las nonnas del grupo. 

Finalmente, se dice que los conductores de opinión han sido despojados casi por completo de su 

función filtrante en el proceso de divulgación de temas, informaciones y opiniones. Ello no significa que 

hayan desaparecido o que su importancia esté disminuida; más bien se han ajustado algunas ideas entorno al 

papel del líder de opinión 'Y su relación con la comunicación Pero su función sigue SIendo tan importante en 

la adopCIón o en la modificación de opiniones e información de los individuos a los cuales influye, 

independientemente de que sean o no puntos estratégicos entre los medios y las personas en el proceso 

comunicativo. 
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CAP. 11 PANORAMA DE LA RADIO CAPITALINA: 1980-1997. 

2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICAClON y EL SISTEMA POLITICO MEXICANO. 

La década de los 60 y gran parte de los 70 marcaron un importante ciclo en las relaciones Estado

Medios de Comunicación. Es durante este periodo, como lo señala la investigadora Fátima Femál1dez 

Christlíeb en su Ubro Los Medios de Difusión Masiva en México, cuando se da inicio - luego de aiSos de 

entendimiento~ a la más seria confrontaclón registrada entre los propietarios de los medios electrónicos y el 

gobierno mexicano. 

Prácticamente hasta antes del gobierno de Diaz Ordaz (1921-1960), la situación de la industria de 

los medios de comunicación electrónica había sido favorecida por el Estado Mexicano; esto es, nunca se 

opuso a su desarrollo. Por el contrario, diversas adnunistraciones otorgaron privilegios y concesiones que 

leJOS de frenar su expansión la alentaron. (48) 

Desde entonces y sin mayor demora se dio inicio a la incursión directa del Estado en los medios 

masivos audiovisuales, aunque sin menoscabo del sedor privado, quien a pesar de los conflictos nunca 

detuvo su marcha; por el contrario, es en esta época, cuando se consolidan como un grupo politico

económico poderoso. 

La disputa inicia cuando el Estado en 1960 crea la Ley Federal de Radio y Televisión, con la cual se 

intenta ejercer un control más estricto sobre los medios electrónicos, dejándose entrever el interés de éste 

por participar en la programación de los medíos Además con dicha disposición legal " ... se mtentó limitar el 

poderlo económico de Jos industriales, mediante la redUCCión de propaganda comercial, medida que buscó 

una legitimación del poder poUtico del Estado frente a determinados grupos sociales". (49) 

(48) Fátuna Fcmández Christlieb Los medios de difuSIón masiva en MéXICO, pág. 107. 

(49) Ibídem, pág. 117 
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Pero es al finalizar la década de los 60 cuando el Estado lanza el primer golpe directo, 

manifestando su deseo de participar como emisor, en forma reglamentada, con la hmitación de hacerlo a 

través de los canales operados por los conceslOnarios; lógicamente, esta acción generó descontento en el 

gremio. Para tal propósito, se planteó modificar la Ley Federal de Ra<1io y Televisión, en el sentido de 

imponer un impuesto a sus propietarios sobre la explotación de dichos medios. 

El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz utiliza una táctica fiscaL Trata de obbgar a los concesionanos 

pagar un considerable monto sobre el importe de los pagos que reciban de todas aquellas empresas 

dependientes de la industria radiofónica y televisiva. Pero si el concesionario quiere vl~rse eximido de este 

impuesto, puede entregar en fideicomiso el 49% de las acciones de sus empresas a una institución nacional 

de crédito.(50) 

Ante tales acciones del Estado, los industriales de los medios electrónicos -quienes ven afectados de 

forma directa sus intereses- se solidarizan y forman un frente común a través de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio y la Televisión ( lllstrumento de poder político ), que les penrutirá ejercer presión para 

que dicha iniciauva se modifique y no altere sus privilegios. 

Prueba de fa efectividad de dicha estrategia, es que esta determinación del ESlado por partiCIpar e 

imPQner un impuesto por el uso de los medios de comunicación permanece vigente durante seis meses y se 

modifica favorablemellte para los concesionarios ".,. ro convertirse por acción de los empresarios en una 

disposiciónjurldica de carácter facultativo, patentizando asi el poder fonual más no real que posee el Estado 

frente a los industriales de la radio y la televisión". (51) 

Este pnmer enfrentamiento arroja un saldo positivo para el sector privado ~quien detenta el control 

de los medios electrórucos~ no asi para el Estado. Ante la embestida de los concesionanos, este úlUmo tuvo 

que dar marcha atrás a su deseo originar de hacerse participe legalmente en los medios 0lectrónicos y, 

segundo, en la negociación de dicha iniciativa este quedó en franca desventaja. Así Jo demuestra clllamado 

tiempo fiscal ( 12.5%) con el cual se cubre el pago de impuestos al Estado por uso de las concesiones, el cual 

no incluye apoyo técnico ni humano, sino sólo el espacIo de transmisión. Si agregamos a esto que cuando el 

Estado no ocupa este tiempo ( que es con mucha regularidad) el propietario del medio puede utilizarlo para 

su interés. De ahí, el triunfo y la tmscendencia de dicha disposición para el gremio de los concesionarios. 

(50) Ibídem, pág.181. 

(51) Ibídem, pág.ll? 
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Cabe mencionar, que en octubre de 1977 se eleva a rango de Ley el acuerdo presidenc¡aI de 1969 

que legaliza la propuesta empresarial de pagar los Impuestos correspondientes a los serviciOs de interés 

público concesionado, con tiempol de transffilSlÓl\ (en especíe) y no en dinero. El 12.5% adquiere de este 

modo un mayor rango juridico.(52) 

Ante este primer ataque, se pone de manifiesto la habilidad y el poder que han alcanzado los 

industriales de los medios audiovisuales frente a la representación gubernamental, ya que de tener una 

situación desfavorable a sus intereses. éstos la transformaron en beneficios tangibles. 

Con la finalización del dclo de Díaz Ordaz Jos problemas, aparentemente, temtinaron para los 

propietarios de los medios electrónicos, nada más lejos de la realidad. 

Durante la administración de Luis Echeverria la postura del Estado no vislumbra cambios 

substanciales en su actitud hacia los medios. por el contrario, el gobierno del mandatario toma diversas 

medidas que, de una u otra manera, afectan nuevamente los intereses de los concesionanos. 

Por ejemplo, la creación de una nueva subsecretaria de radiodifusión ~ además de las ya existentes 

para el ramo de los maSNnctba electrónicos Secretaria de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, 

Educación Pública, Salubridad y Asistencia y Trabajo y Previsión Social ~ que se encargará especificamente 

de asuntos relacionados con radio y t.v., lo que sigruficó mayor control para dichos medios. 

En segundo lugar, el gobierno hace una serie de declaraciones que van desde plantear la 

nacionalización de los medios audiovisuales, pasando por una crítica del presidente al funcionamiento de los 

medios, llasta declarar que se elaoorará una nueva ley referente a radio y lo V., que erradjquc Jos males que los 

aquejan ( alejamiento en sus contenidos de la realidad naCIonal, uúnimos espaciOS para la sociedad clVll, 

poca o nula contribución a la difusión de la cultura y la educación, etcétcra). Este úlumo hecho no se 

concreta y se reduce a un reglamento que no altera el sentido de la Ley de 1960. 

y en tercer lugar, el gobierno compra un canal de televIsión y se proyecta instalar varias estaCiOnes 

de radío, lo que significa el rompmuento del monopolio privado de radio y televisión. 

(S2)~,pág.208 

36 



Frente a tales acciones estatales y, ante la posibilidad de que los proyectos gubernamentales 

comjenccn a Jnstrumentarse pJenamente, las dos empresas privadas concesionarias de los canales 

comerciales, Tcleslstema Mexicano y TelevIsión Independiente de México se fusionan en una sola sociedad 

anónima' Televisa. Ello implica el surgimiento del monopolio televisivo privado más importante en el pais, 

con su eminente aumento de poder politico y económico, que le permitió nuevamente enfrentarse con éXIto 

al Estado al término de la década de los 70. 

En el período del presidente José López Portillo (l976-1982) en su plan de trabajo sexena! y 

específicamente en su iniciativa de refonna del Estado planteó, como medida democrática hacia los medios, 

anexar al artículos 6to. referentes a la libertad de expresión, la idea de que "el derecho a la infonnación 

estará garantizado por el Estado"(aprobado el 27 de noviembre de 1977). Este hecho originó que los 

industriales de los mass-media electrÓnicos volvieran a ejelcer presión. La idea demOcratizadora impulsada 

por el mandatario es cOnsIderada atcntatoria a sus pnvdcgios y oblIgaciones de garantizar información. 

Consecuencia de dicho apremio por parte dc los concesionarios el 16 de mayo de 1979, el Lic Jesús 

Reyes Heroles, autor del proyecto para reglamentar el derecho a la infonnaci6n, renuncia a la Secretada de 

Gobernación ( que para ese entonces y en la actualidad se convierte en la principal institución estatal 

encargada de V1gilar lo relativo a los medios maSIVOS, como lo estipula la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal del 29 de diciembre de 1976 impulsada por el presidente J.L.P.).(53) 

Ante este nuevo enfrentamiento, una vez más los industriales de los medios e1ectrólllcos dieron 

muestra de su capacidad de negociación y de su poder acumu1ado para estas fechas, al frenar al propio titular 

del ejecutivo en su intento de reglamentar el derecho a la infonnaclón. 

Después de una larga e intensa confrontaclón (1960-1970) entre propietarios de los medios 

audiovisuales y los representantes del Estado el balance arrojado es el siguiente: 

Primero, al Estado no le interesó en ningún momento mejorar sustancialmente el régimen de 

propiedad, el contonido de la programación, ni el acceso de la ciudadanía a dichos medíos; en otras palabras, 

no le importó la democratización de dichas instituciones comurucabvas. " El periodo, señala la profesora 

Fátima Fcrnández Cll., se caracteriza fundamenta1menre por la incorporación que e1 Estado mtentó hacer de 

radio y t.v. al ejercicio del poder político para su legitimidad social... 

(53) Ibídem 

37 



( agrega que) . puede hacerse esta afinnación al confinnar que ninguno de los actos de gobierno 

realizados en esla década en el terreno de los medios de difusión masiva ha tenido como objetivo vincularlos 

a los proyectos educativos o a la política cultural. Esta últllua, no existe explicitamente y los primeros 

marchan completamente divorciados de los contenidos de los medios de difusión. La vinculación de éstas al 

proceso polftico, es en cambio, una evidencla". (54) 

La incorporación de los medlos de difusión a la maquinaria del control político se planteó como una 

necesidad inaplw.able, pero no se contó con que a la entidad a la que se le quiso arrebatar las concesiones 

estaba demasiada imbricada en el aparato reproductor del sistema capitalista dentro y fuera del país. 

Tampoco se tomo en cuenta, que junto al poderoso consorcio se habia gestado al mismo tiempo un 

organismo conocedor de la mecánica partIcular de negociación con que cuenta la política mexicana 

posrevolucionaria. En dicho periodo quedó demostrado la amplIa capacidad de negoCIaCiÓn, de presión y de 

poder frente al Estado. 

A 10 anterior agregaremos un factor más que colocó la balanza a favor de los mdustriales y es que 

"el triunfo empresarial es posible, no únicamente por la organización y unidad de intereses existentes entre 

los industriales de la radio y la televisión sino por la desorganizacIón e ineXIstencia de un plan de acción por 

parte del sector gubernamental.. la política informativa, en lo relativo a medios masivos, fue delineada por 

el gobierno del preSIdente EchevcITÍa sobre la marcha, no eXistió ~hasta donde se ha investigado~ un 

proyecto establecido para radio y televisión (!techo que hasta la fecha perdura)". (55) 

Por otra parte, la idea de que el Estado mcxicano ejerce un poder ilimitado sobre los industnales de 

radio y t.v. es inaceptable, si se tiene presente que el crecimiento de ruchas industrias en ningún momento se 

ha visto frenado por medidas estatales. Todo lo contrario, el Estado no ha hecho sino contnbuir a su 

acelerado desarrollo " ... un análisis sobre la radio y la t.v. pueden constatar que el Estado ha ejercida un 

papel de administrador y reprcsentante de los intereses industriales y sólo en contadas ocasiones ha actuado 

como mediador en conflictos sociales" (56) 

(54) fbidem, pág 210 

(55) Ibídem, págs.145~146. 

(Si» 1bídem, pág.l01 
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Es pertinente mencionar que el goblerno mexicano no está completamente desvalido ante el poderío 

de los industriales de radio y t.v., ni tampoco estos últimos pueden desafiar abiertamente las órdenes del 

Estado, ni hacer caso omiso de la ley. 

Es un hecho que el Estado controla a tos industriales en circunstancias determmadas. Pero dicho 

control, no altera en lo absoluto los objetivos de los industriales y, en cambio, son de gran utiltdad al 

gobierno para consolidar su poder político en momentos de tensiones sociales, acción que los industriales no 

toman en cuenta cuando ejercen prestón sobre el Estado. 

La Mtra. Fátima Fernálldez Ch. afitma" los industriales de radio y t.v. se quejan de la intromisión 

del Estado en asuntos parucularcs, sin admitir que ella (dicha injerencia) no es, de ninguna manera una 

oposición fundamental a sus intereses sino una modalidad del juego político, en la cual la industria privada 

es, en última instanCia, favorecida" .(57) 

Hasta aquí, podemos decir que, si bien los industriales de los medios electrónicos pueden desafiar al 

gobierno tampoco pueden desobedecerlo totalmente. Allí es, pues, donde se establece el falso y real equilibrio 

de fuerzas: al gobierno no le conviene en lo absoluto agredir al grupo detentador de los medios audiovisuales 

ya éstos les va mucho mejor si se aUan con el Estado. 

Este periOdo gesta, por otra parte, un hecho Irascendente y positivo que perrncará toda la década de 

los 80 y fundamentalmente su segunda mitad; estos es, la presencia activa de la sociedad CIvil en la vida de 

la naCIón. 

Al respecto la investigadora Fátima Fernández Ch. apunta, que, si "durante largo tiempo se sostuvo 

la necesidad de fortalecer el aparato estatal de difusión ante la embestida feroz de los industriales de la radio 

y la televisión Hoy cuando han pasado 20 afios de retórica gubernamental en pro de una comunicación 

social diferente y cuando los hechos sólo registran la consolidación del modelo mformativo instalado en 

México hace 70 afias, resulta evidente que el fortalecimiento debe buscarse en las organizaciones sociales y 

que el problema no puede seguirse planteando como un asunto de comunicación social, sino como un 

fenómeno que incide directamente en la cultura nacional". (58) 

(57) Ibídem,pág 108. 

(58) Ibfdem,pág.1 O. 
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De ahí, que la constante ctue se mantendrá en el terreno de los medios de difustón durante la década 

de los 80 y que tendrá mayor eco al finalizar dicho pcnodo, será una mOVIlización de las organizaciones 

sociales en la búsqueda de canales de expresión y parucipación propios. Todo esto gracias a la conciencia 

adquirida por las orgamzaciones de ciudadanos en el sentido de que los vehículos culturales, educativos, 

recreativos y pobtizadores más importantes de hoy, deben ser operados democráticamente por la sociedad. 

Al llegar la década de los ochenta tres hechos permearon este periodo: 

Primero, tras la coyuntura de entrenamiento (l960~1970~1916) entre el gobierno y los 

conceslOnarios ( principalmenle la televisión privada) esta desembocó, a mediano plazo ( 1983~ 1988), en un 

compromiso mutuo entre ambos sectores. 

Esto es, ante la imposibilidad del Estado para controlar a los industriales de la radio y la televisión, 

éste optó por desistir en su intento de lDcorporarlos a la maquinana estatal; además en los planes del Estado 

está el incorporar al pais a los cambios inÚ:ntacionales ~ tales como la globalización mundial del comercio y 

la instauración del modelo económico mundial llamado neoliberalismo· para. 10 cual requiere del apoyo de 

los medios. De ahi, que su actitud dejó de ser de enfrentamiento. Prueba de ello, es el apoyo brindado por el 

Estado para que los medIos se moderrucen tecnológicamente y estén a la altura de las circunstancias de los 

llamadas sociedades modernas ( teleforua celular, comunicación vía satélite, empleo de la computadora, 

etcétera). 

Segundo, mientras 10 anterior se fragua, la sociedad civil tras años de inmovilidad y apatía vio en 

los ochenta consolidar su presencia en la vida de la nación, principalmente al final de este lapso (1980). La 

fuerza, madurez, organización de dicho cúmulo de individuos irrwnpió en los escenarios económico, político 

y social, cuestionando como nunca la actuación del Estado y el de los medios de comunicación en el 

acontecer del país. Además, se hizo patente c01úonne avanzó la década la mconfounidad por las relaciones 

entre Estado y medios, así como su contradictorio pero evidente distanciamiento de estos hacia la poblacIón. 

Los argumentos vertidos en el conflicto entre gobierno y medios fueron retomados por diversos 

sectores de la sociedad, interesados en la problemática de los medios, y quienes los analizarán, para 

posterionnente verter una serie de propuestas que contribuyan a la demOCratlzaclón de dicha.s insutuciones 

comunicativas. 
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En cuanto al papel de los medios en la segunda mitad de los ochenta " éstos mostraron una 

incapacidad total para desenvolverse en el escenario de Wla población demandante de información, y de 

sectores de opinión que analizan y discuten el papel de los órganos de información que, de jueces, han 

pasado ha ser debatidos y cuestionados por buena parte de la socitmad ... si bien al final de este perlodo los 

medios de comunicación intentan ya, de alguna manera, sacudirse del marasmo en que se encontraban 

sumergidos, y sin nunbos claros. Casi a tientas, buscan insertarse en una nueva dinámica de convivencia 

social y polítlca la cual no acaba de enseflarnos cabalmente su perfil ". (59) 

Independientemente de lo anterior, la tendencia que aún domina es la de un sistema de medios 

ceftidos ( no en poca ocasiones por voluntad propia) a la lógica y a los intereses de la burocracia política que 

ocupa el poder. 

En cuanto a la actitud que muestra el Estado mexicano hacia los medios, éste ha visto en las 

principales instituciones de comunicación masiva a una "caja de resonancia" de suma utilidad para la 

consecución de sus fines, 

Ante este cuadro poco favorable para la socledad, diversas voces reclaman cambios profundos en la 

estructura de los medios, prinCIpalmente cn los cammos que den cabida a los diversos sectores sociales y 

fundamentalmente en la transfonnación de los contenidos que difunden los medios masivos de 

comunicación en México. 

Para esto, distintos intelectuales y críticos de los mass-media, han hecho una serie de propuestas 

tendientes a deIOOCratizar a dkhos vehículos de comunicación con el fin de hacerlos avanzar al dtmo que la 

sociedad civil desde 1985 ha impuesto. A continuación, algunas de las propuestas más sobresaJientes. 

a) Mayor acceso a las voces no ahneadas dcntro de los mcdlOs 

b) Pluralldad en el análiSIS y tratalUlento de los hechos. 

e) Reglamentar el derecho a la infomaclón 

d) Otorgar espaCIOS a la sociedad civil. ( 60 ) 

e) Avanzar en la certificación de los tirajes de los medios impresos y en la creación de un 

organismo autónomo certificador de los mismos. 

(59) Pablo Hrriart. Mechos democraCIa y fmcs, "Característica de los medios. La pluralidad en. 

la comurucaclón",pág.88 

(60) José Woldenberg. Medios democracia y fmes, "De la plurahdad en los rncdlOs",pilgs 22-23 
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f) Emprender una reforma ética que establezca compromisos definidos de los medios de 

comunicación para con sus púbhcos, 

g) Auspiciar una mayor particIpación de la sociedad, dando cabida al derecho de 

réplica y a la participación de la audiencia en la programacIón. 

h) Y, no menos importante, fomentar condiciones laborales que establezcan garantias 

para un ejercicio profesional de los comunicadores. (61) 

i) Formular una Ley Federal de Comunicación Social y su reglamento que, de acuerdo 

con las necesidades y proyectos nacionales, nonne la actividad de los diferentes 

medios prensa, radio, t.v., cine y nuevas tecnologías, así como lo relativo a la 

publicidad y a la propaganda. 

j) Modificar el criterio de otorgamiento, refrendo y revocaclón de concesiones de radio y 

televisión. 

k) Restringir las prácticas mOllopólicas en radio y televisión. 

1) Dar un uso social a la modalidad del tiempo estatal en los medios electrónicos, 

para abrir espacios permanentes de d1scusión de los asuntos de lllterés nacional; 

utilización del 12.5% en radio y t.v. del que dispone el Gobierno Federal, no sólo 

para campañas gubernamentales, sino también en apoyo de ciudadanos y organiza~ 

ciones civiles, garantizando una distribución equitativa c imparcial; y revIsión del 

régimen fiscal de los concesionarios. 

m) Exigir que se suprima los mecanismos directos y velados de censura y control que operan 

en los mass-media provengan de instancias gubernamentales, privadas o sociales 

(62) 

(61) Norma Mcraz Domíngucz. "Corresponsabihdad del Estado y medios", Revista Mexicana de 

ComunicaCión, agosto-octubre de 1995, nfun 41,pág 24 

(62) Comunicadores por la democraCIa. "Para democratizar la COmUnlCaClÓn", Revista Mexicana 

de ComunicaClón, agosto-octubre de 1995, núm. 41,pág 25 
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2.2. LOS OCHENTA: EL "NUEVO BOOM" DE LA RADIO 

2.2.1. EL SISMO DEL 85 Y LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1988 

La segunda mitad de la década de los ochenta es seil.alada como la fecha en la que la sociedad civil 

emerge, después de su largo letargo e inactividad, como actor importante en la vida de la nación. Si ya a 

fines de los 70 se comenzó a acutiar el ténnino sociedad civil, es en este periodo (1985 en adelante) cuando 

tomó forma en las diversas organizaciones civiles de ciudadanos. Para el periodista Miguel Angel Granados 

Chapa (*) M quien fue entrevistado para el presente trabajo de investigación· "1985 Y 1988 muestran lUl 

avivamiento de un importante sector social. la clase media urbana, que se puso en marcha, que se puso muy 

activa". En esos aftos, la sociedad civil de la capital manifestó un alto grado de OIganización y de 

movilización autónoma. 

Durante las 72 horas subsecuentes al terremoto, como seftala el cronista urbano Carlos Monsiváis 

en su Jibro Entrada Libre: Crónicas de la Sociedad que se Organiza. la sociedad civil 'tomó el poder' del que 

paulatinamente ina siendo desplazada en las semanas siguientes por las instituciones públicas. 

Los sismos del 19 y 20 de septiembre, además de causar la zozobra de la población y cuantiosos 

dai'ios materiales, revel6 y abrió la brecl18 existente entre los habitantes de la ciudad y su estructura de 

gobierno. Esto es, " quedaron a la vista los valores de la sociedad mexicana en su conjunto frente a la 

pesada, autoritaria y dogmática maquinaria oficial que la dirige ... "(63) 

Pero a pesar de dichos resultados ~ de los que a la postre se tomó conciencia ~ pasado los primeros 

momentos del siniestro, " la sociedad dio muestra de una activa participación solidaria jamás vista con tal 

:fuerza, organización y desinterés; es decir, una organización inteligente, creativa, antiburocrática, con un 

único objetivo: salvar vidas y atender a los que necesitaban ayuda. Una organización que no necesitó de 

procedímientos escritos; sin planes ni programas; sin presupuestos; sin flujos ni diagramas de 

comunicación".(64) 

(63) Citado por Ignaoio Rodríguez Urate. Perfiles del cuadrante, "Participación social en las 

emisiones radiofónicas",pág.277. 

(64) Ibidem. 

(*) Entrevista te.alizada por el autor de la presenw. investigación en ell.F.E el 3ü de octubre de \996. 
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El resultado: una organizaci6n notablemente eficiente y con una actitud honrada, incapaz de 

realizar nmgún acto de pillaje ni de abuso a los afectados 

En cuanto a la estructura de comunicación social que detcnta el Estado ~ como se sabe al servicio de 

intereses nmy concretos w" se vio rebasada por el tcstimomo de quienes eran testig:os directos de los hechos, 

además de que brilló momentos después de los acontecimientos por su ineficacIa y obsolescencia".(65) 

Por lo que respecta a los diversos settores que integtan la sociedad - principalmente de aquéllos que 

se vieron afectados por los sismos - siguieron con gran interés las declaraciones de los funcionarios 

públicos. De estos úllimos se esperó respuestas con sencillez, claridad y honestidad. Pero al recibir otros 

mensajes distintos, la población adquirió un profundo sentido crítico, sobre todo entre los miles de jóvenes 

que trabaJaron en las labore~ de rescate y quienes registraron las ~ontradiccioIl.es puestas al de$l;\lbierto por 

el sismo. 

Esto es, " ante el vacio deliberado de informaCión o a los intentos por Imponer criterios oficiales, la 

población respondió con un sistema que no dejó espacio para que circularan por la red ni rumores, ni 

alanTIlsmos, m consignas, ni demagogia, sino únicamente interpretaciones libres de los hechos. A los 

intentos de manipular y distorsionar la información para presentarla de acuerdo a los intereses del grupo 

gobernante,la sociedad opuso un sistema democrático, parttcipativo, antidemagógicoy Iibre".(66) 

Ante dichos hechos, habrJa que destacar el papel tan importante que desempefió la radio en los 

primeros momentos del siniestro. Todas las estaciones después de ocurrido el sismo, con excepción de dos o 

tres, dejaron a un lado la programación nOfinal y trabajaron al servicio de la comunidad Los anuncios 

oomerciales se suspendieron y la totalidad del tmmpo se destinó a dar noticias, hacer entrevístas y también a 

organizar un operativo de ayuda. 

(65) Ibídem 

(66) Ibídem 
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La radio dio cuenta de los hechos y de la magnitud de la tragedia, Se anunció desde muy temprana 

hora la cancelación de clases en las escuclas, se invitó a la población a permanecer en sus casas y conservar 

la calma 

Las estaciones abrieron sus mlcrófonos a personas, asociaciOnes, grupos improvisados de trabaJo, 

voluntarios y a la población en general para que extcrnaran su apoyo a sí como para que éstos llegaran a los 

lugares más conflictivos A las puertas de las instalaciones radiofónicas acudieron voluntanos que fueron 

organizados, según sus conocimientos y dísposiclón, para ser trasladados a las zonas donde pudieran ayudar. 

Las autoridades de diversas dependencias públicas (D.D.F., el Metro, Secretarias de Salud, 

Educación Pubhca, CREA, cte.) asi como centros hospitalarios privados y representantes vecinales, entre 

otras organizaciones clViles, llamaron por teléfono a las cabinas de locutores, donde fueron entrevistados 

para proporcionar· en la medida que fuera posibles~ infonnación veraz, oportuna y confiable. 

Las emisoras paralelamente se erigieron como centro de acoplo de víveres y medicinas que, de 

inmediato, fueron trasladadas ti los sitios que se requerían. 

"Las pérdidas económicas que representó dejar de transmitir anuncios comerciales fueron 

absoroidas por ellas mismas. Locutores y el personal en genem! trabajaron tumos extras sin pretender recIbir 

por ello pago correspondiente" .(67) 

Cabe mencionar que ante la pérdida de la energía eléctrica, en gtandes zonas de la CIudad, dificultó 

que la poblaCIón se ¡morme por medio de la t.v. por 10 que recurrió a la radio de batenas. Además, la radiO a 

diferencia de la t.v., no mterrumpió sus transmisiones gracias a que cuenla con planta de luz propia 10 que 

les pennitió continuar con su trabajo. Agregaremos que los daños sufridos por este medio fueron mínimos no 

así en los de la televJsi6n que la imposibilitaron para emitir su sefia!. 

(67) Ibídem,pág.278. 
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LAS ELECCIONES FEDERALF,s DE 1988 

Por su parte, 1988 rindIó cuenta de dos fenómenos sociales tan devastadores como 10 fue el sismo de 

1985. En lo social, la consobdación de los movinuentos urbanos en manos de la sociedad civil y, en 10 

polítICO, el derrumbamiento del Sistema politico mexicano a manos de los primeros. 

Las elecciones presidenciales de 1988, como lo sefialan diversos estudiosos del tema, marcaron un 

rompimiento en la sociedad poHtica. Esto es " de ser monoUüca, concentradora y prácttcamente mupartldlsta 

durante décadas (1929 PNR~PRM~PRI 1995), en 1988 sufrió un ruptura. Dc la concentración, en la que, 

Incluso, participaban aquéllos que eran considerados como partidos de oposición (pAN,PAR}.1,PPS), se pasó 

a la dispersión, justamente por que fue la familia revolucionaria (integrada en el PRI) la que se dIsgregó 

(FDN~ADN), y se umó a una il.quierda tradicional, también fracturada y en constante escisIOnes. A esto hay 

que agregar un elemento clave en el proceso de ruptura: la perdida de credibilidad dc la sociedad civil en la 

sociedad politica".(69) 

En este scnttdo, la clase gobernante de un estado de concentración política que por afias babia 

perdurado pasa como consecuenCia de la evolución de los actores a una etapa de dispersión 

(68) Juan José Bravo MOMoy. Fcrfiles del cuadrante, "Repercusiones de la información 

radiofómca: el SIsmo de septiembre", pág. 144. 

(69) Rafael Resénrnz Rodriguez "Los mediús mexicanos cnla tranSiCión democrá.tica", Revista 

MeXIcana de Comunicación, ngosto~ septiembre de 1994, nÚJn.36, pág.32 
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Por lo que respecta al papel de la sociedad civil en la vida de la nación, hasta antes de 1985, los 

mecanismos y espacios de parucipaclón estaban clausurados caSI en su totalidad por la fuerza concentradora 

de la clase: gobernante, Sólo de manera espontánea las organizaciones civIles se habían manifestado y dado 

muestras de su despertar a finales de los 60 y parte de los 70. Pero no es sino hasta el 8S con el terremoto, 

cuando las instituciones estatales demuestran incapacidad organizativa y movilizadora, y es cuando la 

sociedad civil de la capital desplaza y rebasa a las instituciones gubernamentales. 

El efecto se vuelve a repetir en 1988, durante y después de las elecciones presidenciales, con 

movilizaciones que no se habían visto desde hacia 20 aftos. Además, en ese ailo esta sociedad, ahora a nivel 

nacional, vuelve a manifestar su voto de censura a la reinante clase polttica La oposición obtiene HM 

representación signiticativa como segunda fuerza política. Las figuras de representación en las que la 

sociedad civil cobran forma son: las diferentes asociaciones independientes de colonos, campeslllos, obreros, 

organismo civdes no gubernamentales, etc. 

Un tercer actor que tuvo una participación Importante en dicho fenómeno social fue la 

comunicación y sus institUCIOnes en la cobertura del fenómeno democrático de 1988. 

En este sentido, es import11lte mencionar que " la presencia de los aparatos de comunicación 

masiva en los procesos electorales, particularmente ·aunque no cxclusivamente· en las llamadas democracias 

liberales, se ha incrementado substancialmente en las últImas décadas. No hay prácticamente proceso 

electoral de cierta magnitud que prescinda de los medios de comunicación colectiva. Hoy en día, es evidente 

que para que un partido tenga un buen impacto en el electorado, debe, en gran medida, dehnear una 

estrategia de comunicación políuca".(70) 

Así fue el caso de las elecciones presidenciales ocurridas en julio de 1988 en donde los medios de 

comunicación luvieron una participación activa en la cobertura de dicha campafta. Este hecho que no 

significó una participación profesional y democrática dc parte de ruchas instttuciones (fundamentalmente la 

t.v.) en dicho evento nacional. 

(70) Fablo Arrcdondo Ramírez Medios democraCIa y fines, "Los noticieros de televlslón y la 

suceSIón presidencial de 1988", pág,47. 
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Si en 19851a radio tuvo una labor destacada tras las consecuenCiaS del SIsmo; 1988 vio en la t.v. 

privada al principal medio propagandístico de comunicación, quien iniciadas las campruias por Jos diversos 

partidos y candidatos hiZO del candidato oficial su candidato 

Carlos MonsIVáis comenta al respecto "la televisión comienza a dar muestras de parcialidad y apoyo 

al candidato oficial. Tanto la t.v. privada como pública se consagran a construir la imagen del canrudato 

Carlos Salinas de Gortari, entrevistado reiteradamente, seguido en cada paso exaltado por cada uno de sus 

discursos.Y de la misma manera se elimina al máximo la presencia de sus adversarios. Clouthler o 

Cuahutemoc aparecen solos o rodeados por dos O tres fieles, mientras que el candidato del PRI es el centro 

de todas las multitudes, todo ensayado, toto teatralizado, todo tan costoso como inútil" .(71) 

La manipulación se hace presente. Se insiste en presentar a la oposIción como peligrosa, subversiva, 

"bárbara"; sólo se le concede el tiempo de respucsta de los programas de partidos politicos, en horarios 

infames y sin apoyo alguno de producción 

Mmimizados, ignorados, invisibthzados cuando se puede por los medios, Cuahutcmoc Cárdenas y 

Manud. Clouthier actúan" a la antigua" en mítines, marchas, visitas a pueblos y colonias, intervencIOnes 

ocasionales en radiodifusoras, entrevistas fugaces en t.v. 

Esto debía bastar, según carlos Monsiváis, para volverlos figuras borrosas, muy secundarias, 

aunque no sucedió así. Por el contrario, el arrinconamiento de los medios electrónicos contribuye 

nacionalmente a la credibilidad de la oposición y se pone en evidencia que la sociedad ya no cree en todo lo 

que los medios le dicen sino por el contrano la sociedad se vuelve más analítica, critica y participativa.(72) 

A continuación citaremos algunas de las maniobras Implementadas por la televisión en apoyo del 

candidato ofiCIal: 

* Se informa de paso, sin apuntar imagen alguna y dando cifras obviamente disminuidas, de las 

campañas del cardemsmo en diversos puntos de la República (Michoacán, Veracnu;, Morelos y 

Estado de México) , y de las campafias del PAN en el norte del país 

(71) Carlos Monsivllls. " ComunicaCión, cultura política y democracia", Revista Mexicana de 

Cornunicacj6n,ju1io·agosto de t 990, núm.12 pág, 16 

(72) Ibídem. 

48 



>1< So alude apenas a las grandes concentracIOnes cardenistas en el zócalo 

... No se da noticia de las numerosas ocasiones en que Manuel Clouthier se le mega el uso de 

estaciones radiofónicas 

... Se miniminl el gran ntilin cardenista en Ciudad Universitana con 100 mil estudiantes, que 

Televisa reduce a diez mil agitadores conducldos" por el fósil ImanoI Ordorica", etc, (73) 

Así y aún después del tradicional oombardeo de los medios de comunicación, exaltando el ?Crfil Y 

las bondades del candidato presidencial del PRI, éste consiguió una votación adversa con la que cn su 

momento se cuestionó seriamente la legitimidad del gobíemo instaurado. La oposición política, en cambio, 

aunque tuvo en su contra a la mayoria de los medios de comunicación logró un avance significativo en el 

panorama político. 

De entre las muchas sorpresas que produjo el proceso electoral de 1988 habría que Incllllr la 

polénuca pública generada por el manejo informativo de la televisi6n. Insuficiente cobertura, manejo 

sesgado de la información e incondicionalidad de la t.v. con el partido oficial fueron temas recurrentes en las 

campañas de los partidos opositores. 

Obviamente eso no era una novedad, la actitud de la t.v privada y estatal era predeCIble a todas 

luces. Sin embargo, el contexto político electoral de 1988 poco tenía que ver con las "apaCibles" campañas 

electorales de otros tiempos Estas clce<:iones presentaban tUl panorama lleno de lllovaciones: 

>1< Designaclón de un candidato oficial cuestionado por diversos grupos y sectores 

corporativos del aparatQ gubernamental pni&a. 

* Rompimiento de la unidad del partido gobernante y surgimiento de una disidencia 

encabezada por el heredero de uno de los simbolos más importante de la 

posrcvoluclón ( Cárdenas). 

'" Aglutinanuento de los partidos paraestatales y aún de la izquierda en torno a la 

disidencia prUsta. 

>1< Fortalecimiento de la derecha electoral y un crecimiento sustancial de la participa

Ción de las clases medias en favor del proyecto panista 

(73) Ibídem. 
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*' Umficación en diversas corrientes de lzquierda. 

'" Pero sobre todo, una extendida inconformidad popular ante seis afios de políticas 

gubernamentales de austeridad; es decir, un sexeruo ininterrumpido de crisis eco

nómica (1982-1988) 

'" Todo ello sin contar con el desgaste natural de seis décadas de dominio permanen

te y absoluto del parttdo en el poder, con sus consecuentes marufestaeiones de 

corrupClón, ineficiencia administrativa, represión politica, cerrazón infomativa, 

etc. (74) 

Este nueVo contexto politico significó, inevitablemente, 1m reto para las pretensiones informativas 

de la televisión, más para aquella organizada bajo el principio de iniciativa privada que para la controlada 

directamente por el aparato gubernamental " . sobra scfialar que esta úlUma na sido tradtcionalmente 

identificada en su labor infonnatlVa como Ull simple instrumento propagandístico de la administración en 

turno". (75) 

En lo que respecta a la televisión privada, sus confesiones de fe priísta de los máximos dirigentes de 

Televisa eran públicos desde hacia muchos a11os; para entonces el descontento popular no había adquirido 

las proporciones del sexenio de la crisis y, por lo tanto, pudieron pasar desapercibidos para un amplio sector 

de la población .. No obstante, a raíz de los procesos electorales de 1988, la situación tomó Ul1 nuevo 

significado, lo que obligó en parte a definir públicamente la postura del monopolio de t.v. privada. 

En junio de ese afto, un portavoz de la empresa Televisa declaró, en un arranque de honestidad, 10 

siguiente: 

" La militancia en el PRl de los dirigentes de la compafiía le da a esta política ( informativa) un 

tinte en cuanto a simpatías ... Nuestros comentaristas interpretan y ubican las notlc¡as con toda confianza de 

la empresa de acuerdo a nuestra tendenCIa política, porquc todo manejo informativo 10 tiene" (76) 

(74) Pablo Arredondo Ramirez. OpÜt > págs.55~56 

(15) Ibidem. 

('76) Ibídem, pág 57. 
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Ante este panorama, las elecciones federales de 1988 evidenciaron que los espacios informativos de 

la televisión mexicana han operado al margen de la misma doctrina liberal a la que discurswamente refieren 

en los tradicionales festejos a la libertad de expresión, y en las rCUIllones anuales de los empresanos del 

ramo. 

Parcialidad, desequilibrio y en ocasiones hasta dolo fueron evidentes en la cobertura de un 

acontecimiento político de Incomparable magnitud en nuestra historia contemporánea 

E1 periodista Eduardo Torreblanca Jacques comenta que" El comportamiento de la teleVisión 

mexicana en los últimos aftas ha sido no s610 pobre sino lamentable ... y no sin razón se afirma que la gran 

perdedora durante los pasados oomicios de julio de 1988 fue la televisión nacional" {77) 

De ahí que dicho afio marcó el inicio de un enorme descrédito que la poblacIón mantiene hacia los 

trabajos de la pantalla chiCa del país En este sentido, el deterioro de la televisión en México se gestó en la 

medida y en la velocidad en que la sociedad se hacía más plural, más exigente, en la medida en que 

probaba el sabOl amargo de la criSIS económica. 

Si bien, "la televisión no trabajó acorde con la nueva dinámica social del país a la que se ha hecho 

referencia, es porque resultó más cómodo mantener obsoletos paradigmas y viejos mecanismos del quehacer 

teleVisiVo, que caracterizan a la inercia del conservadurismo" .(78) 

Así, la insatisfacción que segmentos mayoritarios mostraron ante el trabajo televisivo electoral 

durante 1988 es, pues, producto de décadas de inmovolidad, cerrazón, oficialismo del mcdlO, de resabios y 

de resistencia al eambio que la SOCIedad ha marcado 

(77) Eduardo T(lrreblanca Jacques. Me(hos democracia y fines, "Por una democracia con 

televisión", pitg.288 

(78) Ibídem. 
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Ante dicha evidencia, no se des~ubr~ nada nuevo cuando se afirma que " radio y tele\lisión 

(fimdamentalmentc esta última) no solamente fueron parciales al informar de las campañas en curso, sino 

que invelltaron a su gusto un país inexistente ,SI uno siguió el proceso electoral por esos medios, en MéXICO 

se realizó una campafia apabullante que trajo la atención y adhesión del conjunto del pais, esa era la 

campaffa del PRI, y a sus flancos eXistieron candidatos, partidos y programas solamente testimoniales, 

simbólicos, sm arraigo y sin poder de atracción ." (79) 

No fue casual que los partidos politicos, sus candidatos y seguidores, pUSleran en el centro del 

debate la cuestión de los medIOS de difuSIÓn. Además se apunta que lo menOS importante resultó ser la 

participación de los medios de información en dicho evento nacIOnal "los mass-media en general, 

estuvieron detnis de la ciudadania, de los partidos, de la maduración pollUca nacIOnal y no sostuvieron los 

pocos avances que hubo, sino incluso los frenaron" (80) 

Aftas de miopía política, de férreos intereses oomerdales, de sometimiento voluntario a la clase 

política que detenta el poder, impidieron que los medios electrónicos cumplieran con su parte en el 

fortalecimiento de la democracia en el pasado reCIente. 

Ahora el reclamo es casi unánime. Ampliar los cauces democrátIco del país y garantizar 

que la televIsión mexicana, sea parte de este concierto. 

(79) José Woldenberg Op.Cit.,pág.22 

(80) Carlos CElstillo Pera7a MedIOS demúcraCla y fines, " Infonnación y procesos electorales", 
págs S4-SS 
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APERTURA Y CERRAWN EN LOS MEDIOS: 1985 A LA FECHA. 

Ante este panorama entre medios, sociedad y vida política han sucedido importantes cambios, los 

cuales han reportado avances y retrocesos en los diferentes actores y sectores de la vida nacional. 

Los medios de comunicación, en particular, han registrado transformaciones Importantes en 

demasiada sintonfa con los adelantos en el ejercicio del poder político. Si bien todavía son insatisfactorios, 

el hecho es que han comenzado. 

PRENSA 

"Así de 1968 a la fecha principalmente después de la segtlnda mitad de la década de Jos ochenta, 

un considerable número de medios impresos han tendido hacia la pluralidad y el profesionalismo. Aunque 

las relaclOnes prensa~gobiemo continúan siendo obscuras y dificiles", (81) 

Pero la mayorfa llan abierto sus espacios. Los más recientes nacIeron con la idea de la pluraltdad; 

entendieron unos y otros ~ las instituciones de cQmumcadón impI't'lSaS ~ que la mayoría Pide otro tipo de 

infonnación, uoa más atenta a Jo que pasa en la sociedad. 

Así lo demuestra" el surgimiento de nuevos proyectos editoriales en los últimos 15 años; alejados 

tanto del oficialismo como de los grandes consorcios privados, la apertura de las páginas editoriales de tos 

diarios tradicionales; la mayor aceptación (aunque todavía inequitativa) de fuentes informativas diversas; la 

competencia entre los propios :nedlOS impresos y revistas que han terudo un Impacto pOSltlvO en la 

prensa".(82) 

Pero SI los mcdios Impresos expenmentaron un avance en este camino se debe a dos factores: " la 

preferencia de la clase gobernante por la televIsión como medio primordial para acceder a una gran parte de 

la sociedad civil y; la incuestionable dísminución del número de lectores de periódicos". (83) 

Sin embargo, la relativa y escasa cobertura de cada uno de los diarios, su dependencia económica 

respecto al gobierno y las grandes empresas privadas, siguen gravitando negativamente sobre sus 

posibilidades de independencia 

(81) Rafael ReséndlZ Rodriguez Op.Cit"pág.33. 

(81) loo; Wold""bmg ~.,pá8.l9 

(83) Rafael Reséndiz RodrigUe'¿ Op.Cit.,pág 33 
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Miguel Angel Sánchez de Armas (>le) - conductor del noticiario radiofónico matutino "Perfiles de la 

Noticia" de Grupo Radio Centro - en entrevista señala al respecto" la prensa capitalina con excepciones es 

una prensa plana, chata. Si se revisa la gama de publicacioms periodisticas, así, una oferta informativa real, 

es poca. Son muy parecidos los periódicos; son de bajo tiraje; son realmente caros, hay gente que no podría 

adquirir los 4 o 5 que hay que leer ( y quién lec tal cantidad) si uno quiere estar realmente infonnado todos 

los días, 

"Su contenido tiene poco control editorial y de calidad. Existen las excepciones en donde se ofrecen 

más análisis, desglose, interpretaciones, punto de vista de noticias o de hechos que la gran mayoría de la 

población ya supo por la televisión en la tarde, o por las emisiones radiales del dia anterior y de ese nusmo 

día en la maflana. 

"Asi, el papel del periódico que debiera ser un papel analttico; que abundara más en la 

infonnaci6n; que proporcionara más puntos de vista; que presentara posibles significados finalmente es un 

papel con las excepciones que no ha realizado", 

Raúl Treja Delarbre ("'''') - Director del Semanario Etcétem - abordado para la presente teslS de 

licenciatura apunta que si bien" la prensa sirve mucho más que otros medios para la reflexión, pero es un 

medio de élites, de minorías en la Ciudad de MéXIco". 

No obstante, en comparación con los otros medios, principalmente con la t.v. privada, resulta 

espectacular la permeabilidad que existe en diarios y revistas. Prácticamente no hay tema vedado ni corrÍente 

de opini6n pública que no encuentre eco en estos medios. Prueba de ello son las " diversas fuentes de 

información, enfoques distintos y encontrados, jerarquizaciones varias entorno a las noticias, rastreos 

propios, pueden encontrarse en forma regular en las páginas de nuestra prensa".(84) 

(84) Joo. Woldenbe<~.,p;g.20. 

(") Entrevista realizada por el autor de la presente mvestigación en su oficina particular el 24 de 

septiembre de 1996. 

(fIII\') Entrevista realizada por el autor de la presente investigación en el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM el 25 de septiembre de 1996. 
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TltLltVISION 

En cuanto a la televisión, el medio de mayor preferencia a nivel nacional, es el que menos progresos 

ha manilestado y, por el contrario, se haya relegado como el medio de información de menos crcdibdldad y 

apertura democrática 

Alma Rosa Alva de la Selva ~ catedrática de la ENEP ACATLAN, autora del libro Radio e 

Ideologia y coautora del texto Perfiles del Cuadrante - cuestionada al respecto seftaJa tajante" .. eso es 

claro y no es muy nuevo. Ya desde hace varios afios se tiene esa consideración. En la prensa siempre ha 

existido mayor diversidad, pluralidad, credibilidad, apertura. Ahora la radio se suma y la televisión se 

resiste", 

Esto no ex1raña a nadie, pues como se sabe la televisión conccsionada - T.v. Azteca ( de reciente 

privatización) y Televisa (esta última con relacIOnes estrechas con el poder politico) - mantIenen una 

actitud intolerante de sujeción absoluta y voluntaria frente a la clase gobernante, De ahí, que este espacio 

amplio de comunicación política y social sigue prácticamente cerrado a las voces e imágenes de la 

plurahdad, a pesar de incidir en la atención de los espectadores que no son otros que los propios miembros 

de la sociedad eiviL 

Parecerá paradójico, pero los medios impresos, que tienen un espacio restringido de comunicación 

politica, son aquéllos que manifiestan Wl nivel importante de apertura. Por el contrario, los medios 

electrónicos como la televisión, con un espacio amplio de comunicación política, cierran la información, la 

manipulan y la clausuran para objetivos particulares 

De vez en cuando modifica su unilateralidad pero, por lo general, sigue siendo inaccesible para 

muchas voces de una sociedad que, por lo tanto, permanece como espectadora y no como agente partiCipante 

en el medio de dÚtlsión de más audiencia 

RADIO 

En cuanto al papel del segundo medio electrómco de información, la radio, al igual que el medio de 

comunicación escnto y a diferencia de la televisión, ha abierto sus espacios de comunicación, 
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Para Raúl Trejo Delarbre este período (1985-1995) muestra en el medio radiofómco un repunte en 

10 mformativo. "La radio ha mostrado una mayor apertura política, hay mayor incorporación de contenidos 

infonnativos, algo de discusión, de reflexión, más programas de servicios. No estoy seguro de que haya un 

viraje de la radio; hay una nueva sintonfa de la radio de acuerdo con las preocupaciones que hay en la 

sociedad ... pero no a las de carácter social y político, sino a las más Inmediatas la información del clima, la 

contaDÚnación, el tránsito. No es casual que las estaciones más taquilleras, con más éXIto comercial y con 

mayor audiencia destinen más recursos a este tipo de servicios". 

Cabe mencionar que el espacio ganado en el cuadrante se debe, en gran medida, a la generación de 

un sentido amplio de la comunicación política así como al debate entre actores contrarios, llámese partidos 

politice, asociaciones civiles, grupos privados, intelectuales, etc. si bien perSIsten los vicios de la "radu) 

sinfonolera", es un hecho que, hoy por hoy, existen cspacios de debate plural con amplia cobertura, que 

indiscutiblemente han equilibrado la oferta radiofónIca, caractenzada por la venta de espacios mUSICales 

Ahora, si uno enciende su radio encuentra una amplia gama de opciones informativas, programas 

de opinión, análisis y de debate. Incluso cn medios gubernamentales ( Radio Educación e IMER) podemos 

oír voces· IhMp.nl\d\\Cs.Nombres de periodistas como Cristina Pacheco, Verónica Rascón, Verónica Ortiz, 

Javier Solonano, Miguel Angel Granados Chapa, José Gutiérrez Vivó, Francisco Huerta, Totuas Majano, 

José Cárdenas, Pedro Ferriz de Con entre otros estan presentes en las emisiones tnformativas del cuadrante. 

Incluso la radio en mcd.io de la recreación ha dado oportunidad a artistas e intelectuales como Marcial 

Alejandro, Froylá.n López Narváez, ,ote.. 

Muchos de los periodistas de prensa ( escrita) han transitado hacia la radio hablada, como comenta 

en entrevista el Mtro. Romeo Pardo - catedrático e investigador de la UAM Xochimiloo y espe.cialista en el 

area de radio comunitaria ~ . Programas como los de Paco Huerta, Gutiérrez Vivó, Pedro Ferriz de Con, cada 

vez utilizan más a periodistas de prensa escrita para hacer comentarios en radio. Por ejemplo, algunos 

colunuUstas como Miguel Angel Granados Chapa ( conductor de Plaza Fúbhca en Radio Universidad ), 

Carlos Rarnfrez ( quien por algún tiempo trabajó en el Sistema Radiópolis de Televisa conduciendo un 

programa periodístico), etc., tienen espacios informativos en el dial capitaJino ... " 
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La apertura en unos: los impresos y radiofónicos; y la cerrazón en otros, los televisivos, tienen sus 

premios y castigos. Los primeros logran c;:redibilidad y ven aumentar sus tirajes y el número de receptores. 

1<15 segundos son puestos en tela de juicio y lejos de ganar auditorios ven alejarse a sus televidentes. y es 

que ya nadie atiende con precisión lo que se presenta en una pantalla con gran desprestigio y posicíones 

unilat.eIales. 

Si esto es ya un avance, no es todavia la aparición del contrapeso deseado, del estimulo necesario, 

de la aportación a una democracia real. Es preciso que los medios vayan más leJOS y más afondo, pero no es 

únicamente problema de los medios sino de la SOCIedad en su conjunto. 

El Mtro. Romeo Pardo (*) sefia1a al respecto" creo que necesariamente la apertura de espacios 

iafonnatlvos ( en los últimos 10 afios en la radio ) equivale a ciertas foonas de democratización, no la 

deseada, pero sí es una ~onna que ha pennitido ventilar más otros temas. Si a eso le pudiéramos decir 

democratización, aunque DÚnima, pues todavía no hay una participación más activa del público - que sería 

111 verdadera democratización - que el público pasara de radioescucha a radioparticipante". 

(") Entrevistado por el autor de la presente investigación en la UAM-Xocbimilco el 8 de octubre de 

1996. 
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2.2.2.LOS PROGRAMAS INFORMATIVO! NOTICIOSOS. 

Sobre los espacios informativo·notIciosos existentes en el cuadrante radiofónico de la Ciudad de 

México, es pertinente destacar lo siguiente: la evolución que han manifestado en los ultimos doce afias 

(l985~ 1997) así como la presencia adquirida en el medro radial. 

La radio en el oontc:>.1O de los medios de comunicacIón es, sin duda alguna. el que más dinamismo 

ha demostrado concretamente en el ámbito de la infonnación - apunta el periodista Miguel Angel Sánchez 

de Armas· . Los espacios dedicados a la información específicamente han crecido en una forma no sólo 

exponenc181, sino en una forma muy acelerada. Pero además se han presentado como lo que puede ser la 

verdadera opcJón para tenCX una sociedad más informada, 

Entrevistado al respecto Raúl Treja Delarbre setiala que" el medio radiofónico ha consoJjdado 

una presencia como fuente informativa importante, sobre todo, eso es evidente, por la capacidad de propagar 

acontecinúentos con rapidez. Diría que de un medio de entreteruntiento, la radio se consolidó como fuente de 

información en estos aftas ( 1985-1995), ya lo era desde luego antes (pero no con la fuerza actual). Por una 

circunstancia, la radio demostró que ofreciendo notidas podía hacer negocIo, fenómeno que no había 

ocurrido antes en México". 

En la primera mitad de la década de los ochenta la musica grabada y los anuncios comerciales son 

un elemento básico en la programación radiofónica, particulanncnte, porque representan una vía fácil para 

asegurar ganancias. De ahí, el saldo desfavorable para la mfonnaci6n radiofónica, que - en términos 

generales - no ocupa un Jugar relevante en la programacIón del medio, pese a que más del 80% de las 

radiodifusoras que operan en la capital del país cuentan con algún servicio notiCIOSO. 

prueba de ello, son los escasos márgenes de dempo para la transmisión de noticias - con duración 

de 3 a 5 minulos yen el mejor de los casos de 14 a 15 min.- con 10 que se pretende tener «bien informado" 

al e.scvcna. 
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En este lapso como comenta José Luis Gutiérrez Espíndola " es poca la gente que sintoniza la 

radio con el objetivo expreso de escuchar un noticiero; en este sentido, es generalizada la tendencia de la 

gente en cambiar de estación en busca de música cuando éstos ¡rocian. Los noticieros casi siempre se oyen 

cuando irrumpen entre la música y los comerciales, pero muchos son tan breves que es poco factible que el 

radioescucha se entere, en témúnos mínimamente razonables, del acontecer sociopolítico y económico". (85) 

La información, en este sentido, presenta problemas de descontextualizaci6n; es decir, " se abstraen 

los sucesos de las condiCIOnes en que surgieron, haCIendo de lado las siluaciones involucradas en ello y 

desubicándoles por completo de las condiciones históricas de las que son inseparables, de ahi que las 

informaciones adopten un carácter fragmentario y superficial". (&6) 

La información presenta un evidente centrahsmo; esto es, predomina la información originada en la 

capital del país, mientras que la provincia esta ausente. Además, existe una acentuada discontinuidad, pues 

un hecho relevante pasa en cuestión de dlas a ocupar sities secundarios en les notlciarios o incluso 

desaparecen del panorama. 

Los noticieros radiofónicos están regidos por una concepción informativa cuantitativa, según la cual 

la abundancia de noticias en las emisoras es sinónimo de garantia de información completa para el auditorio. 

Se percibe poca apertura a las expresiones de la sociedad civil, traducido en mayores espacios para el sector 

oficial. 

Vinculado con lo anterior, se observa, en buena parte de los concesionarios, una ausencia de 

vocación de servicio público y ninguna necesidad de plantear alternativas. De ahí, que la iIÜonnación que 

debiera jugar un papel importante en la formación de una sociedad enterada, consCIente y participativa 

ocupe un lugar marginal en la radio. 

(83) José Luis Gutiérrcz Espíndola. Perfiles del cuadnlnte, "infonuaeión radlofómca el mundo 

en tres minutos", pág.149. 

(86) Alma Rosa Alva de la Selva. Radio e ideología, pág.7l. 
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Los noticieros están pensados más en [unción de qmenes declaran que de los destinatarios de la 

información. Los noticieros operan más como portavoces de aquellos núcleos ( político, industriales, 

comerciales, financieros, etc), que como puentes de genuina comunicación entre gobernantes y gobernados o 

como expresi6n de los hechos que protagonizan estos Ultimos, (87) 

La investtgadora Alma Rosa Alva de la Selva comenta en entrevista que " ... son grupos muy 

reducidos los que COntinúan controlando a la radio. Son en muchos casos, no en todos, pero si en los más 

importantes grupos de radioduusores que tienen nexos con la burocracia política Hay una retroalimentadón, 

una simbiosis ... muchos de estos espacios Informativos creo que tienen eneuenta esos vinculos. No puedo 

decir que respondan automáticamente a tales compromisos, pero por lo menos podría decir que toman 

encuenta esas relaciones. Y, en itlllmerables ocasiones tocan los temas (noticia) con cierto cuidado, dado 

que hay vInculas entre grupos empresariales, gubernamentales, grupos de poder". 

Además, están latentes la improvisacIón y carencia de una visión que 

valore cabalmente la infonnaci6n. " No menos eVidente es que el personal de noticias, en especial los 

reporteros y redactores, no tienen los debidos niveles profesionales, la capacitación y especialización, que 

serían necesarios para realizar adecuadamente su labor. Lo anterior explica. las numerosas imprecisiones, 

ausencias, obviedades, contradicciones y hasta francos despropósitos que se localizan en la infonnación 

radiofónica,,,Adiciona1mente, se recibe la mfonnaci6n de la fuente y pocas veces se va más allá, no se 

pregunta ni se investiga". (88) 

(87) José Luis Gutlérrcz Esplndola. Op.Cd.,pág 163 

(88) Ibfdem. 
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Por otra parte, y pese a que los avisos comerciales que se insertan en los espacios noticiosos suelen 

cobrarse más caros -30% - que el resto. para quienes ven a la radiodifusión estrictamente como negocio, 

transmitir noticieros no resulta una opción atractiva por lo que implica en términos de infraestructura, 

contratación de servicios, formación de personal, etc., por lo menos hasta la primera mitad de la década de 

los ochenta. 

Tales hechos explican el por qué la radio como medio de iruormación fue vista con desconfianza y 

apatía por la sociedad y hasta por los propios núcleos de comunicadores, al grado que estos últimos 

reconocen que para este tiempo trabajar en la radio significa un desprestigio en su canera profesional. 

José Cárdenas ( *) - periodista con más de 27 ai'ios de trayectoria en los medios infonnativos y 

actualmente conductor de la tercera emisión del noticiario " Al Momento" de Grupo Racho Trece -

interrogado al respecto comenta « Soy Wl hombre que SUlge de la televisión y, siempre, desde dicho foro 

menosprecie a la radio, erróneamente. De 10 aftas a la fecha cuando he podido estar inmerso en la radio, me 

doy cuenta que, el futuro en la comulÚcación no es la televisión, es la radio y, seguirá siendo la radio en un 

país como el nuestro". 

Para Pedro Ferriz de Con - titular del noticiario "Para Empezar" con más de 10 ai'ios continuos al 

aire sólo superado por Monitor -" la radio evolucionó más allá de nuestras expectativas; antes yo sólo la 

veía como un medio para luego subinne a la grande, es decir, a la televisión y que cuando regresara a ella 

(la t.v.), la dejaría o le darla menos importancia. Pero no ocurrió as!; nunca imaginé estar en la tesitura 

actual: la radio, para mi, es fundamental y el medio secundarios es la tele ... " (89) 

El panorama que muestran los servicios informativos de la radio en la primera mitad de la década 

de los ochenta no es muy alentador. Pero no obstante este contexto, los radionoticieros verán en la segunda 

mitad de dicho periodo un porvenir más prometedor. Los cambios que se avecinan en la sociedad mexicana 

( y de los cuales hemos dado cuenta con anterioridad) propiciaron un avance significativo en el cuadrante 

radiofónico. 

(89) Elvira Gareia. "Entrevista Pedro Ferriz de Con", Revista Mexicana de Comunica;iól1, 

agosto-septiembre de 1994, nóm..36, págs.44-45. 

(t\:) Entrevistado por el autor de la presente investigación en su oficina particular el 9 -IX-1996. 
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Interrogada al respecto Alma Rosa Alva de la Selva (*) apunta "podíamos decir que, hasta antes de 

1985, la radio tuvo un papel informativo poco relevante, pero que se modificó significativamente a raíz de 

los acontecimientos de 1985. Y esto, que parece tener un lugar común - por que se cita mucho - el despertar 

de la sociedad mexicana, 

"Creo que surgió de ese suceso una actitud diferente hacia la ramo, porque, la radio se comportó de 

otra manera. Aunque fue muy efímero este cambio, si se percibió. Entonces, eso dio Jugar, a que las 

audiencias se dieran cuentl que la radio podria fimcionar de otra fonna. Y, los radiodifusores más sensibles 

~ me parece- hicieron algunas modificaciones en el fonuato; impulsan la llamada radío hablada, se 

producen programas de comentario, de análisis y discusión. 

"También, en ese sentido, en lo ilÚonnativo amplían los espacios tratando de responder - repito sólo 

algunos radiodifusores 10 hacen - a las expectativas crecientes de la población, sobre todo metropolitana o de 

grandes urbes. Sin dejar de ver que el aspecto imormativo se está presentando como algo muy rentable ... " 

Hay que tomar en cuenta - como comenta el autor de esta tesis el Mtro. Romeo Pardo - que la radío 

tiene casi un 60% o 70% de espacios musicales. Pero es patente que, la radio de AM ha crecido en todo lo 

que es radio hablada y, en particular, la radio informativa. Debe de haber 15 o 20 espacios radiofónicos de 

información, de discusión, de mesas redondas. de orientación, de análisis, de reflexión - tan sólo en las 

maftanas -. Creo que es una especie de resnrgimiemo de la radio y, una actualizaci6n de la radio en términos 

de las necesidades de la sociedad de la capital . 

Para el Mtro. Enrique Velasco Ugalde (**) -profesor por más de veinte afios en la UAM Xochimilco 

y coordinador de la área de radio en la misma institución - "el gran cambio como medio informativo se da a 

mediados de la década de los 80 cuando el mundo en general y México, en particular. entran en un proceso 

de fortalecimiento de la sociedad civil. 

"Todo esto va marcando como exigencia de esta sociedad civil, como necesidad de sobrevivencia, la 

información. El estar informado, saber en que escenario social, económico, poHtico. cultural, ideológico. 

ecológico la gente está patada. La noticia se convierte en una necesidad de salvaguarda de expresión de la 

sociedad humana ~y se descubre, que la noticia es una meroancía que se puede vender y qui.en la aprovecha 

mejor es la radio". 

(It) Entrevistado por el autor de la presente investigación en la ENEP-Acatlan eI6-IX-1996. 

C""') Entrevistado por el autor de la presente investigación en la UAM-Xochimilco el 30-IX-1996. 
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Miguel Angel Granados Chapa al ser abordado para este trabajo opina que " es un papel muy 

relevante e importante (el de la radio en los últimos años) Siempre ha habIdo noticias en la radio. Uno de 

los primeros contenidos de la radio fue el noticioso ,. pero especialmente en los últimos tiempos y, debido 

también, al auge de la movilización dc la sociedad, de una porción de la sociedad, se ha hecho un fenómeno 

generalizado y perceptible: el de la mfluencia y la animación de la información a través de la radio, Es hoy 

probablemente el ingrediente más importante en la diseminaci.óI\ de noticias. Se conocen más notielaS a 

través de la radIo que de la televisión y los periódicos" 

cabe hacer un paréntesis para seilalar que los medios de comunicacIón han negado a convertirse en 

el principaJ vehículo a través del cual los ciudadanos entran en contacto con el acontecer social M en sus 

diversas modalidades económicas. politicas y sociales - así como con los actores de los mismos. 

Esto es, dependemos de manera creciente de los medios de comunicación masiva para conocer a los 

actores de los sucesos, ya que aun siu haber cruzado palabra con los testigos dIrectos de los acontecimientos, 

la mayor parte de nosotros "aprendemos" la realidad de manera indirecta o medtata de éstos, En este 

sentido, " si en los medios no se expresa la pluralidad o si esta es tapada con distintas medidas, difícilmente 

puede hablarse de una comunicación democrática plena, puesto que la inform.ación que el ciudadano reciba 

será parcial", (90) 

Es por esto de la importancia en el progreso que ha reportado la radIO en la apertura de sus espacios 

informativos en los últImos 10 afias. Así, al finalizar los 80 y principio de los 90 darán cuenta de un medio 

radiofónico mucho más dinámico, evolucionado y comprometido con su quehacer informativo, 

Alma Rosa Alva de la Selva comenta "particularmente creo que fue primero la presencia de la 

sociedad la que empujó a la radio~ luego la radio como industria que es encontr6 la rentabilidad de esta 

apertura y, no lo quiso nevar a más, también esto es claro, la industria ( radiofónica) está dispuesta hasta 

cierto límite a manejar esta apertura". 

(90) José Woldenberg, Q¡2&i! ,pág 15 
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Miguel Angel Granados Chapa por su parte expresa " sí, la transformación del cuadrante 

radiofónico es resultado de la madurez de la sociedad. Por eso es pertinente haber citado los acontecimientos 

de 1985 y 1988, que muestran un avivamiento de un importante sector social - la clase med!a urbana - , que 

se puso en marcha, que se puso muy activa. 

"Creo que las transformaciones en los medios derivan de cambios previos en la sociedad; se 

reqwere de un clima, un "caldo de cultivo" en la sociedad para que los avances en los mass-media puedan 

resultar más o menos eficaces. Los medios en sí mismo no tienen efectos trascendentales requieren el 

necesario complemento de una sociedad que tenga condiciones de recibir y emitir mensajes a través de esos 

medios". 

Estela Uvera (*) - conductora de la tercera emisión del noticiario radiofónico MONlTOR y con más 

de 11 atlos trabajando en el mismo - seílala : " sin duda. La sociedad empujo hacia esta apertura ( en el dial 

informativo ). pero no habia apertura. La apertura la dieron programas muy especificos como este (Monitor) 

y, otro muy pequeiio como fue el espacio de Paco Huerta, quienes abrieron brtx:ha. Y. 10 que hicieron fue 

canalizar las inquietudes de la población, seguramente siempre ha habido inquietUdes, pero no habia medios 

(de comunicación) que les dieran cause". 

José Cárdenas puntualiza .. este desarrollo de la radio ... responde al propio desarrollo de la 

sociedad. La sociedad que ha madurado, que ha. crecido, que se ha hecho más plural, más importante Al 

dejar ofr su voz ha permitido que haya medios que reflejen las inquietudes y necesidades de la infonnación 

de la sociedad" , 

Esta nueva actitud hacia la radio - impulsada en gran medida por la sociedad y la situación 

socíopolitica y económica que imperaba a fmes de los 80 - comenzó tras las elecciones presidenciales de 

1988, pues ante los resultados de dichos fenómenos, los concesionarios tuvieron que decidir entre cerrarse y 

someterse al oficialismo y desaparecer, o bien, aceptar el reto que impone la nueva situación social. Es decir, 

abrir y hacer de la radio en lo informativo un medio más crefule y democrático, lo cual implica alejarse del 

oficialismo y dar cabida a diferentes formas de interpretar la realidad nacional. 

("') Entrevistada por el autor de la presente investigación en las oficinas de Monitor el 8 de octubre 

de 1996. 

64 



Ante tal reto, algunos conceslOnarios • advirtiendo los cambios y sus posibles repercusiones 

positivas para el medio en lo económico y polftico - se adecuaron de fonna rápida a la nueva situación, 

otros por el contrario, indecisos, renuentes y temerosos fueron, poco a poco, aceptando las circunstancias. 

Miguel A. Sánehez de Armas comenta al respecto " la apertura tiene m\K:ho que ver con que 

descubrieron que era un buen negocio, atrae auditorio. No dudo que haya también vocación de servicio 

sociaL." 

El catedrático Enrique Velasco Ugalde avala lo anterior y dice "( la apertura en la radio) .. responde 

a intereses mercantiles. Es decir, la noticia comienza ha~r un producto. Eso significa que la noticia vende. 

y esta supuesta apertura de ninguna manera se basa en un interés social, sino en una rentabilidad económica 

y, por consecuencia, mayor poder polltico para los empresarios". 

Miguel Angel Granados Chapa opina al respecto" creo que los concesionarios no han tenido un 

particular interés por hacer útil su medio. En buena medida han sido anastrados por esa actttud social que 

demanda un cierto contenido en la radio. Yeso empujó - esa demanda SOCIal -a un fenómeno de mercado. 

una competencia, que el público estaba donde se le den noticIas confiables. Entonces, las motivaciones de los 

propietarios del cuadrante radiofónico de la capital tienen menos que ver con la responsabilidad socIal que 

con la competencia en el mercado. 

"Hay muchisimos radiodifusores que soportan que en sus emisoras se digan cosas que ellos no 

dirían. Pero como eso lo impone el mercado y, ellos ( los concesionarios) son necesariamente fieles 

seguidores del mercado, se adhieren a situaciones que si estuvieran a su alcance modificar, modificarían. 

"El sector radiodífusor es un sector más bien conservador, pero es inteligente. No conseJVa lo que 

querria conservar (silencio y nula crítica ante los actos del gobierno) porque la inteligencia le dicta que tiene 

que sintonizarse con el resto de la sociedad". 

Pero, a pesar que los concesionarios anteponen al desarrollo del dial su interés comercial, esto no 

ha impedido que, la radio sea vista en los ultimos tiempos como el medio electrónico de mayor apertUra e 

importancia en la actualidad, sin demeritar a la prensa que también ha registrad.o importantes avances. Al 

ser la radio el medio con mayor alcance, penetración. el de menor costo en la transmisión de sus mensajes, el 

más difundtdo entre la población (se habla de que mínimo hay tres radioreceptores por persona), el que 

mejor se adapta a la circunstancias de su uso por su versatilidad y, SI tomamos en cuenta el tiraje de los 

periódicos, podemos darnos cuenta de la ImportanCIa que ha significado el adelanto de dIcho mcdto 
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No es toda ... 1a una apertura plena pero se ha avanzado • sefIala Alma Rosa Alva de la Selva -

"comparativamente hablando, pdncipios de los 80, digamos hace 10 años, hay un claro beneficio para la 

sociedad, para los auditorios. Qué obtIenen de la radio: mucho más de lo que obtenían antes Pero no 

obtienen lo que debían si el medio funcionara más con un compromiso hacia la sociedad receptora Por un 

lado, están los compromisos político y, por otro, los comerciales, lo cual acota el trabajo informativo de la 

radio, 

"Sigue siendo, por tal, una apertura relativa, no todos los radlOdifusores la han practicado ... Sólo son 

algunos grupos y los demás siguen clavados en los formatos tradiCionales ... pero sí creo, defimtivamente, 

que hay una mayor pluralidad en el cuadrante que la quc había a prinCIpios de los 70". 

Miguel Angel Sáuchez de Armas apunta" quizás todavia no es lo que debiera ser ( e11 cuanto 

apertura informativa) pero si lo comparamos hace lO años hay mucha diferencia ... ahora existen muchas 

su1ilezas ( para censurar), también es cierto, pero no es lo mismo que antatl.o absolutamente. Hay mayor 

pluralidad." 

Los hechos así lo demuestran. Basta prender el aparato radiofónico por las mañanas, ya sea de 6:00 

a 10:00 am, o a medía día, de las 13.30 a las 15:00 hrs, o SI se prefiere por la noche, de las 18:00 a las 

20:00 pm podrá elegir - entre una muy amplia gama - el noticiano que más le guste 

Hay de todos esblcs, desde aquél que sólo ofrece flasnes infonnat1vos hasta el que anali7.a a 

profundidad la situación económica, política y social del país. 

Ejemplos de éstos son Monitor de Radio Red, Informativo Panorama de Grupo ACIR. Buenos Dias 

de Radio Fónnula. Para Empezar de Estéreo Rey, etcétera. Existen al rededor de 16 espacios jnformativos 

tan sólo en el horario matutino. 

La MUa, Alma Rosa Alva de la Selva scfiala, " en lo personal me parece que no son muchos los 

modelos infonnallvos que funcionan.. son repetitivos .. tendríamos el noticmrio de larga duración que 

introdujo Monitor, sobre todo, y que con variantes practican otros noticiarios. Están los noticiarios de cada 

hora, los cuales no le aportan nada al auditorío Porque son notas sueltas, descontextualizadas. 

fragmentadas, mezcladas de todos los tópicos, etc., este seria otro tipo. Y, luego, hay otros programas de tipo 

infonnativo relacionados con el comentario y, creo, que hasta ahí llegamos. 
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"Pienso que podría haber más opciones en estos momentos. Por una parte, puede ser una falta de 

creatividad y, por la otra, el gran peso de los compronusos financieros de las emisoras, que no se atreven 

muchas veces a proponer nuevos formatos. Generar un auditorio puede costar mucho en ténninos 

financieros. En la mayoria de las veces no hay anunciantes, patrocinador para un programa. nuevo. Y, sobre 

todo, para UD informativo. No se quiere arriesgar un posible anunciante con ese programa nuevo, prefiere 10 

ya probado. Quizá por eso tenemos esas opciones tan reducidas". 

El periodista Miguel Angel Granados Chapa opina" que hay una cierta unifonnidad. pero también 

hay noticiarios muy distintivos, con un sello propio, que se separan y se diferencian de los demás. Para el 

autor de la columna politica 'Plaza Pública' lo positivo de esta variedad informativa en la radio es, la 

capacidad de elegir. La libertad de elegir. S6lo se tiene verdadera libertad de información cuando uno puede 

escoger entre varias ofertas; esa es la gran vent<\ia de la actual situación". 

Pedro Ferriz de Con (*) ~ Director General de Noticias en MVS televisión y en la división de radio 

de la misma empresa ~ entrevistado para el presente trab.yo comenta " ... pobre de aquél que se desempeñe en 

un medio profesional sin tener competencia frente a el, se convertirá en TELMEX o en el PRI". 

Por otra parte dichos programas dan Ja oportunidad de escuchar a una gama de periodistas como 

José Gutiérrez Vivó, José Cárdenas, Pedro Ferriz de Con, Eduardo Ruiz Healy, Tomas Mojarro, Miguel 

Angel Granados Chapa, Verónica Ortiz, Cannen Aristegui, Javier Solorzano, Sergio Sarmiento, Jorge G. 

Castafieda, Demtrio Sodi de ]a Tljera, Pablo Hiriart, Eduardo Torreblanca Jacques, etc., quienes con 

mensura o sin ella ponen en el banquillo de los acusados a nuestrO sistema político y a sus titulares. Hasta la 

información de la:fuente presidencial es tratado con mayor libertad. 

Miguel Angel Sánchez de Armas sefiaJa en tomo a la diversidad de voces existentes en las 

emisiones informativas radiales "creo que si hay una variedad. Además eso es muy obvio. En la radio se han 

dado grandes debates, Existe un sin fin de voces inteligentes que están contrabalanceando el discurso 

gubernamental. A nadie le extrafla, ni a gobernación. 

("') Entrevistado por el autor de la presente investigación en sus oficinas particulares e115 de 

octubre de 1996. 
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Para el exconsejero ciudadano del Instituto Federal Electoral Miguel Angel Granados Chapa "la 

radio era uo Instrumento útil para el sistema político, porque era muy propagandística para el partido 

gobernante, Ahora ha habido el surgimiento de voces no opositoras necesariamente, pelO sí diferenciadas 

del mensaje gubernamental, que es el mensaje de las estaciones de radio. 

Uno de los caracteres del gobierno mexicano, del régimen mexicano, es su Incapacidad para aceptar 

lo que no sea controlable. Entonces, la presencia de voces disidentes no es una realidad acabada e 

irreversible, todavia puede ocurrir 10 contrario, Pero sí hay un equilibrio entre las voces oficialistas, los tonos 

oficialistas, y las voces y los tonos que no son oficialistas". 

Raúl Trejo Dclarbre ~ 4"1IC..,,,,,..¡.w del Instituto de InvestIgaciones Sociales de la UNAM • opina 

'\rariedad si la hay, Es diferente la opinión de UIl conductor y otro. Hay comentaristas con posiciones políticas 

muy diversas. Diría que prevalece sobre todo una preponderancia del análisis Instantáneo a cargo de 

columnistas, de periodistas que tienen espacios en la prensa. que no siempre reflexionan más allá del 

mediano plazo"," 

José Cárdenas categórIco afinna "sí, creo que hay un espectro interesante sobre las opciones incluso 

ideológicas. Efectivamente. los hombres qlle estamos en el micrófono no podemos estar ajenos a una 

tendencia, a una ideología, a una forma de pensar, Yen ese sentido encontramos en la ramo tendencias muy 

claras.,," 

Por otra parte, los espacios notiCIOSOS del cuadrante están incorporando fonnatos, donde el 

comentario tiene un papel protagómco, dejando atrás emisiones donde el eje central sólo es la infonnación 

De ahí, la presencia de más programas, en los cuales. la opinión de lUlO o más comentarIStas pasa a 

tener un papel central para enriqw~wr la informacIón, en espacios noticiosos que han ampliado su duración. 

Hecho que ha generado la Illulúplicación de voces críticas ( como las ya señaladas) y discordantes que 

valoran el quehacer de nuestros gobernantes y lo que gira a su alrededor 

Tan benéfica ha resultado esta conducta que ahora el público prende la radio con el deseo de 

sintonizar el radionoticiario que cumpla con sus expectativas informativas; además en muchos casos (no en 

todos) brindan la oportunidad a su audiencia para emitir su comentario. Esto muestra a un radioescucha 

más participativo y a un medio radiofónico más cercano a la necesidades de expresión de la. sociedad. No es 

aún una situación favorable al 100%, pero comparado con la t v. y la prensa escrita si hay un beneficio 

notable. 
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Miguel A. Granados Chapa convencido afinna "sí es importante ( la participación de la 

sociedad) ... este es uno de los rasgos distintivos de la radiodifusión de hoy: una notable presenCia ciudadana 

Prácticamente. no hay nouciano matutino, vespertino o nocturno que no destine un espaCIo Importante para 

hacer ofr al público Porque se ha comprobado que el ciudadano quiere oírse. El auditorio se sicnte más 

identificado con un medio donde reconoce su propia voz, incluso su voz tisiea a través de grabaciones 

(Correo de Voz)". 

Miguel Angel Sánchez de Armas comenta al respecto "un rasgo importante en la radio en la 

actualidad, es la posibilidad de participaCión de la ciudadanía, el que algunos sectores del público se hagan 

escuchar en los medios. 

''En los periódicos la posibilidad real se reduce a las planas dedicadas a las cartas diriguias al 

periódico. Las cuales se publican 3 o 4 días después. La posibilidad de hacerse escuchar es limitada. En 

televisión es imposible, salvo en algunos programas que toman llamadas sólo para opinar sobre artistas 

Entonces no hay posibilidad de que algún grupo pueda hacerse escuchar en la t.v. 

"Si uno escucha los espac10s radiofónicos prácticamente no hay ninguno que no dc voz al 

ciudadano, aJgunos tienen más que otra.Un rasgo de los programas infomlatlvos en radIo es que se han 

convertido en verdaderas opciones para darle foro a diversos grupos ... " 

Paralelo a lo anterior, es el evidente profesionalismo que muestran colaboradores, reporteros, 

analistas, corresponsales y conductores en el manejo de la infonnación. Los hechos que se presentan como 

noticia en el medio son trat<l.dos con mayor profundidad; se analizan; existe una confirmación en su 

veracidad; se comenta con especialistas y, hasla con el público, para de ahí verter una opinión enriquecida; 

se dan los pormenores del contexto en el que se encuentran Inmersos dando como resultado una Información 

confiable, objetiva e imparcial. 

Miguel A. Granados Chapa apunta "sí, son ahora mucho más profesionales. Desde luego en los 

comienzos de la mdio se leía el periódico en los espacios informatIvos. Y, al contrario. ahora la competencia 

que es muy recia- la pelea por el públtco- ha favorecido la profcsionalización, la división del trabajo, la 

especialización. 
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"'Antes prácticamente cualquier persona con un entrenamiento previo en periodIsmo podría 

dedicarse al trabajo radiofónico. Hoyes cada vez más necesaria la especialización para ingresar en el 

mercado de trab(ijo. Si hay una mejoría notable en la técnica de presentación de las noticias. No, no todavía 

estamos en el mejor de los mundos posibles pero, hemos avanzado notablemente". 

Sin embargo esto no qmere decir - como apunta la Mtra. Alma Rosa Alva de la Selva - que la radio 

mexicana este cumpliendo a plenitud su trabajo informativo, hace falta más, mucho más, Hay formatos, 

géneros informativos radIales que no se trabajan ... 

En este sentido, el camino para mejorar en 10 infonnativo es .. óptimi7.ar los recursos humanos que 

se tengan. Y, por otra parte, ver de qué manera se puede ofrecer información más amplia, más completa, 

más contextualizada. Y amphar algunos géneros que no se Incorporan y que serían muy importantes como el 

radioIeportaje" . 

Pedro Ferriz de Con dice" uno de los retos ( para lograr mayor calidad en los iIúonnativos de la 

radio) es preparar mejor a nuestros reporteros. Otra meta es hacer noticiarios más profundos, hacer más 

periodismo de investigación y menos de denuncia sobre hechos ya consumados. Investigar y antiCiparnos a 

los hechos. (91) 

La radio creo que va a ir tapando hueros que el periodismo escrito ha dejado - precisa Miguel 

Angel Sánchez de Armas - como, por ejemplo, el periodismo de lfivestigación. Ese periodismo que va a las 

causas últimas de los acontecimientos. No por falta de talentos sino de recursos y visión. 

En cuanto a la estructura técnica que da soporte al equipo humano de las estaclOnes radIOfónicas es 

en la actualidad inmejorable para dar un servicio al púbhco de calidad ( ll{) todos cuentan con los mismos 

recursos pero sí hay una porción impOrtante, ejemplo: ACIR, Radio Red, Radio Centro, Radlópolis, Radio 

Fórmula. entre otros que se dedican al negocio de la información). Muestra de lo anterior son las unidades 

móviles por tierra ( motocicletas, automóviles, cabinas móviles) y aire ( Helicópteros) las cuales permiten 

desplazarse oportunamente al lugar de los hechos. Ejemplo de ello, son los monitoreos de choques, 

embotellamientos, manifestaciones, ctc. 

(91) Elvim Garcfa, QQJdt, pág 45. 
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Lo que caracteriza hoy en dia a los servicios informativos de la radio es In dinámica con la que 

trabajan. Así da cuenta de lo quc sucede en la Bolsa Mexicana de Valores o en la de Nueva York; o da 

cuenta del proceso de paz en medio oriente; o lo que sucede en el interior del país, al sur o al norte del 

continente. 

Los noticiarios que anteriormente se elaboraban con un mirumo de recursos, en la actualidad 

requieren de enormes recursos económicos, técnicos y humanos para competir con sus similares existentes 

en el mercado y que en nuestros días han aumentado. 

Además, la apertura informativa ( como ya fue señalado) ahora es vista por los propietarios del 

medio como un negocio altamente redituable en lo económico. Antes estos espacios jnformativos, según 

Alma Rosa Alva de la Selva, obedecían a necesidades det marco legal. Habla que dar \IDa función social en 

la que se tocara 10 informativo y, habia que tener esos espacios. Ahora las cosas han cambIado. la 

rentabilidad de la información noticiosa y la demanda de la audiencia. 

Antc estos hechos se afirma quc el radioescucha del DF se encuentra bien infonnado, al respecto 

apunta Alma Rosa " sí, más que antes. Si no bien informado, podriamos decir, que mejor informado a 

diferencia de la televisión. El problema es que hay muchos auditorios que le siguen dando mucho crédito a 

la televisión, le conficren mucha relevancia ... " 

En cuanto al fantasma de la censura, se ha hecho presente en el cuadrantc entre 1988 y 1995 (la 

r~nuncia de Migue) Angel Granados Chapa del noticiario La Ciudad, 1¡¡ suspensión de Radio Fórmula del 

programa periodístico Fónnula Universal, a cargo del subdirector del ruario El Universal - Alfonso Maya 

Nava -, la salida de René Delgado de infonnativo Para Empezar, la retirada de Raymundo Rivapalacio del 

noticiario Enfoque de Stéreo Cien, la salida de Verónica Ortiz de Radio Mil, etcétera) pero esto M impide 

hablar en nuestros días de un margen conSIderable de apertura y pluralidad. (92) 

Para Alma Rosa Alva de la Selva" en la radio hay un poco más de posibihdad de ejercer la Libertad 

de Expresión. PeJO como todos sabemos la autocensura está latente. Muchos radiodifusores prefieren evitarse 

problemas y autocensuran sus espacios informativos; pero la poSibilidad de autocensura es menOS latente que 

en la t.v." 

(92) Raúl Velázquez "Candaoos en el cuadrante", Revista Mexicana de Comunicación, 

octubre-noviembre de 1994, núm. 37 págs. 18,19 y 51. 
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Si bien, los programas informativos se han difun.dido en gran cantidad en los. últimos años, la radio 

también ha dado lugar a muchísimos programas políticos y de debate, a foros de expresión, e incluso a dar 

cauce a todo tipo de inquietudes, desde vender mascotas hasta programas donde se abordan abtertamente 

conflictos de pareja o asuntos sexuales o problemas legales. 

Los últimos años hablan de una revitalización de la radio en nuestro país, aunque todavía se 

necesitan cambios más profundos que abarquen problemas como la difusión de la cultura, la educación, la 

parttcipación potitica y los oontettidos de los programas que se difunden en la radio. 

Raúl Trejo Delarore opina que" la radio es en los ailos más recientes el medIO más dinámico y 

donde se han experimentado innovaciones políticas más constatables pero no por que hoy existan numerosos 

espacios de libertad política en el cuadrante sino porque antes, simplemente, no había ningwm". (93) 

Hasta aquí podemos decir que de 1985 a la fecha los ciudadanos fuimos testigos de una 

revitalización, resurgimiento o " nuevo boom" de la radio capitalina, sobre todo, por el empuje de la 

sociedad y de la nueva situación que se genero al ténnino de la década de los ochenta, Esta dio como 

resultado que la radio se colocara por encima de otros medios de infonnación como el de mayor 

crediQilidad. 

Miguel A. Granados Chapa señala al respecto" si, la credibilidad es un dato imprescindible ahora 

en la radiodifusión. Particulanncnte creo que es uno de los medios más creíbles, asi lo demuestran algunas 

encuestas, yeso se percibe con el trato con el público 

"El auditorio tiende a creer a la radiodifusión entre otras cosas porque tiene la ventaja de poder 

elegir. La radio como los periódicos - pero más aún la radiodifusión - ofrece una diversidad de poslbitidades 

muy grandes 

"El radioescucha se queda en los programas periodísticos o noticiosos a voluntad. Y esa voluntad se 

mueve en función, en buena medida, de la credtbIlidad. De modo que, la gente si deja de creer en un 

comunicador se va fácilmente. Es muy sencillo darle vuelta al dial y escaparce de una comunicación que no 

es satisfactoria". 

(93) Raúl Toojo Dclarbre Medios democr8cia y fmes, " Cultura Política . de los medios a las 

medIatizaciones", pág 102 
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Miguel Angel Sánchez de Armas apunta" creo que es el medio que más potencialmente creíb\e es 

en ese sentido. Si lo tomamos desde la perspectiva de que es un medio donde se acepta mucha participacIón. 

Claro, cuántas Uamadas se pueden haccr al dia, 200 o 300, es una porción mínima del auditorio. Pcro frente 

a los periódicos y a la televisión es importantc". 

La radio ha respondido en términos. de credibilidad a la necesidad, insisto, de húonnaC1ón a la 

audiencia - comentó José Cárdenas - la audiencia ha encontrado en la radio respuesta a sus demandas y, en 

la medida que ha respondido, la radio tiene un lugar preponderante en el créditO, en la confianza de la gente, 

este es un caso evidente". 

Consecuencia de ello, ha sido, sobre todo, la actitud que ha tomado el medio radiofónico para 

informar a su público y en innumerables ocaSiOnes hacerlo partícipe con sus ophnones sobre lo que se 

transmite como noticia, El Mtro. Enrique Velasco Ugalde afinna " las únicas voces criticas de la radio son 

las de los ciudadanos cuando tienen la oportunidad de expresarse .. " 

Es un hecho evidente que los cambios operados por el cuadrante en los últimos 12 años ( 1985~ 

1997) redituó por parte de sus radioescuchas en un voto de confianza y credibilidad de éstos haCIa el medio 

y sus programas de infonnaci6n. 

De ahí, que se manifieste por la mayoda de los comunicadores que los radionoticianos. fueron el 

abrepuertas en este resurgimiento y nueva actitud de la radio. Esto se evIdcncia en la cantidad y calidad de 

las programas asi como el de sus especialistas que analizan, discuten y opinan sobre los hechos noticiables 

generados en México 

Alma Rosa Alva de la Selva comenta en tomo a la revitalización det dial. " yo diría que la 

infonnación como parte de la radio hablada.Es dccIr, lo que involucra programas de contentario ha sido la 

que impulsó el resurgimiento de la radio. Entonces, en esa radio hablada, los infomtativos han sido una 

parte sustancia ... (continúa diciendo). Esto data de algunos aftas, Ya no se habla de un resurgimiento sino 

que se ha estado viviendo. Se habló de eso a finales de los 80 y, según parece, hemos seguido en ese mismo 

camino. Creo que empezó un auge recobrado y de ahí la radio no se ha bajado. 
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"Lo que hay que tomar en cuenta de esta etapa, es que, la (adio está muy asocIada a los cambios 

que se están dando en la sociedad mexicana Yo pienso que lo que está sllCediendo en el rlRÍs. la ramo esta 

siendo un medio más receptivo a esas transformacIOnes Y, supongo, que eso no se va ha modificar pues las 

condiciones están establecidas. Pienso que la radio va a seguir siendo un medio receptivo en torno a los 

cambios sociales mientras no se modáiquen las condiciones del país dc fondo. Por eso sospecho que 

continuara en ese mismo cammo. 

Miguel Angel Granados Chapa opma "sí, los radionoticiarios ( en este rcsurgimielllo de la radio) se 

convirtieron en un factor muy importante ... ( además) estamos en presencia de una recuperación de la radio 

como instrumento de difusión y, los noticiarios han sido un factor que contribuyó centralmente a esa 

revitalización". 

Para Pedro Ferriz de Con, las noticiarios en el resurgimientO' de la radiO' "fueron un abrepuertas y 

al unisono, todo un despertar social en México cuando se abogó por democracia, transparencia, 

obligatoriedad, todo Jo cual nos llevó a una evolución constante Antes, los nObciarios se hacían con recortes 

de periódicos, ahora son carísimos y si tardas un minu.to en dar la noticia, otro ya la ganó". {94) 

José Cárdenas puntualiza" es la continuación de esta fuerza que ha cobrado la radio gracias a que 

la sociedad la ha aceptado .. en pocas palabras, el boom o la explosividad del medio radial en términos de 

audiencia se debe entre otras cosas, a que el dial ha asurnido frente a la sociedad una responsabilidad que le 

correspondió, pienso en su momento - cuando la radio estuvo dormida por 30 años - a la teleVIsión. 

Para concluir, comentare que si bien en 1940-1950 la música fue pilar fundamental en el primer 

auge registrado en la radio, hoy sefialo a los radionoticiarios; programas de opinión y de servicio SOCIal 

(estos dos últimos en menor grado que en el primero, pero no por esto menos importante) como los 

productos destacados que han dado nueva vida al cuadrante capitalino, que por mucho tiempo se encontró a 

la zaga como instrumento de comunicación de tipo informativo. 

(94) Elvira García. QpJd!. págA5 
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2.2.3. LA RADIO: ¿UN MEDIO DE SERVICIO SOCIAL? 

A pesar de los avances registrados en el medio radiofónico en los últImos años, el cuadrante 

capitalino a más de 70 aftos de su creación no ha visto progreso sustancial y significativo en lo tocante a su 

labor como instrumento de comunicación sociaL Por el contrario, sus perspectivas corno medio de servicio 

social han sido frenadas principalmente por los intereses comerciales que permean al medio; la alta 

concentración de las emisoras radiales en manos privadas; la falta de interés - o imposibilidad - de parte de 

las instanWlS gubernamentales para transformar la sitU<\ción del medio. Lo anterior proporciona un saldo 

negativo para los usuarios de dicho medio - que no son sino la propia sociedad civil - que, en última 

instancia, son vistos como simples conswnidores potenciales y no como radioescuchas activos del medio. 

El investigador Raúl Trejo Delarbre seffala que " la radio, si, tendría que servir para algo más que 

para hacer ruido, pero en México, salvo excepciones que son precisamente eso, ba servido para muy poco. 

Ha cumplido más funciones de distraCCIón o evasión, que de auténtico entretenimiento. Ha banaIi7 .. a.do más 

que informado. En su factura habitual, los intereses mercantiles han sustituido a la imaginadón o a la 

búsqueda de nuevas opciones de producción".(95) 

En otras palabras, la excesiva concentración de las emisoras radiofónicas en reducidos grupos 

privados y Sil orientación netamente comercial se han convertido en un dique de grandes proporciones en el 

avance de nuevas temática en su progranlación así como del uso social que debiera tener dicho medio. 

Si bien existen instituciones radiofónicas de tipo cultural y comunitaria, cuyo objetivo es prestar un 

servicio a la commtidad sin pretender un beneficio mercantil, debemos decir que son ampliamente superadas 

en ClIanto a número, cobertura y penetración a sus contrarias, las de carácter privado. 

De acuerdo a datos extraídos del artículo" Breve diagnóstico de la radiodifusión metropolitana", 

(realizado por la profesora e investigadora del departamento de educación y comunícación de la VAM

Xochimilco) publicado en su número 42 noviembre 1995- enero 1996 de la Revista Mexicana de 

Comunicación, la Cámara Nacional de la Industria de la RadIO y la Televisión de junio de 1995 señala que el 

untversa de la radio en MénCG la oonstituyen un total de 1155 emisoras: 1047 concesionarias ( iniciativa 

privada) por tan s610 108 permisionarias ( bajo licencia del Estado) de las cuales 787 están en la banda de 

AM y 368 en la de FM. 

(95) Raúl Tre.lo Delarbrc Q.pJd1,., págs 11-12. 
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De esas 1155 emisoras en el país, ocho estados concentran el 50.21% (Baja California, Coahuila, 

Chihuahua, D.F. 5%, JalIsco, Nuevo León, Sonota y Vetacruz). 

Cabe mencionar que seis de los grupos de radiodifusores del cuadro 1 concentran el 61% de las 

radiodifusoras del país. 

Además de esas 1155 emisoras 91% son concesionanas y 9% permisionarias (cua'tlro 1I). 
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11. Distribución de Enisoras por ~arcaterística 
jurídica 

~_ . .. ~ 
(N".l,OH) 7Q7 M.I 

'fot911,155 

En cuanto a la radio en la Ciudad de México, encontramos 58 emisoras. 33 en AM y 25 en FM, de 

las cuales s610 5 son permisionarias. 

Son 17 grupos los que participan en la operación de estas 58 radiodifusoras del D F. Dc esos 17 

grupos, 5 de ellos: Grupo Radio Centro, Radi6polis de Televisa, Radioprogramas de México, Núcleo Radio 

Mil y ACIR controlan el 66% de las estaciones de FM y 72% de las de AM (cuadro 1Il). 

I11. La Radi O en el n F. 

77 



El principal grupo radiofónico capitalino Organización Radio Centro presidido por Adrián Aguirre 

cuenta con 12 emisoras en la Cd de Méxíco ( ademas de las 115 que llene en el resto del país) • ocupa él 

solo 20.68% del cuadrante, seguido de Radiópolis, Núcleo Radio Mil, ACIR e IMER, con seis emisoras cada 

uno equivalente al 10.34%. 

Estos cinco grupos coI\iuntan el 51% de las estaciones de la raillo del cuadrante metropolitano 

En los grupos radiofónicos de la capital de la República metropolitanos también encontramos a las 

principales cabezas de grupos nacionales (sólo Radiorama no está en este caso ). Grupo Radio Centro que 

junto con ACIR, tiene 140 emisoras; Radio S A. con 75 y RASA con 74, suman el 34% del total nacional de 

radiodifusoras. 

En cuanto él la oferta programática que ofrece el cuadrante tanto a nivel nacional COntO a illvel DF, 

la radio sigue predominantemente como rockola musical ( cuadro IV). 

La programación del cuadrante capitalino también tiene a la música como su principal oferta con el 

72% del tiempo de transmisión, seguida de la información con el 11.3% y los programas de servicio y 

opinión con el 8 87% ( cuadro Vy VI ). 

IV. Distribución de la progrannci6n IJUsical a nivel 
naci onal 

Tropl<o\lG,upe,. 
Jl.O~. 

s,UJU. 
U% 
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Al revisar la distribución de la programación por géneros y por bandas, encontrarcmos a la música 

en primer lugar, sin embargo, la banda de AM tiene un 40% de su tiempo no dedicado a la música y donde 

un 15% transmite información y un 14.92% programación hablada ( de servicio y opinión ). En contraste, la 

FM dedica a tales géneros sólo el 69% 

En términos generales, podemos escuchar más programación hablada en AM que en FM, la cual 

dedica el 91% a la emisión de música. 

Independientemente de este panorama y aÚIl dentro de sus propios esquemas, la radio comercial 

puede llevar a cabo una actividad más ~ngruente con la función social que deberla corresponderle 

Raúl Treja Delarbre comenta que " si ( la radio ) se desprende de los cerrojos que sigrufican 

estructuras atrasadas de programación, desplazamiento de propuestas imagmativas por i.mposiciones 

mercantiles y , sobre todo, si consigue vencer el autoritarismo que suele caracterizar a los medios 

electJ6nicos en detrimento de la participación del público, la radio podrla convertIrse en un medio versatil, 

atractivo por sencHIo e incluso financieramente accesible para quienes deseen emplearla ... 

Si esto fuera poslble ~ continúa diCiendo - la radi.o podría contribuir de manera muy práctica, a la 

solución de carencias considerables en el campo de la educación y la cultura. Si pudiera asumir sentido y 

responsabilidades nuevas, la radio estaría en condiciones dI:: ser un vehículo de expresión, privilegiado por su 

cobertura y posibJlidades de acceso para diversos grupos sociales que comien7.an a buscar, en los medios, una 

forma de participación en los asuntos del pals". (96) 

Pero la realidad es otra, el medio con mayor número de usuarios, con una auditorio de 10 más 

heterogéneo - niílos, adultos, obreros, oflcirustas, amas de casa, etc .• , pasa por encima de la compleja 

problemática de la población, de sus necesidades materiales y culturales, para sustraerse de esa realidad, y 

ofrecer como única respuesta, la posibilidad de entretener mediante la selección de una canción de moda que 

escuchará por octava o décima ocasión. 

"La posibilidad de expresión como capacidad real para millones de radioescuchas queda fuera de Jos 

esquemas de la radio comercial. Sólo se da entrada a la participación de) auditorio si esta, se produce en 

función de los criterio convencionales para la intervención del público en e medio, por demás inocuos. La 

estructura con la que funciona la radio en México limita en alto grado los canales de participacIón; de 

hecho, la comunidad está al margen de la radlo".(97) 

(96) Ibldem 

(97) Alma Rosa Alva de la Selví! .Perfiles del cuadrante. " del corazón del cuadrante nacional: 

la radio cmuerclal de la ciudad de MéXICO", pág 40. 
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El escucha sólo es considerado como parte medular del ciTcuito radiofónico en su papel de 

consumidor. Antes que receptor no se habla de su faceta de emisor; el auditorio es, para la industría de radio, 

un amplio núcleo de consunúdores. 

Como podemos ver la radio capitalIna tiene poco que ver con los inicreses reales y particulares de 

cada uno de los segmentos sociales que confonnan sus auditorios; la radio comercial se escabulle de una 

realidad social de fuertes diferencias y contrastes, para en cambio, proponer a sus escuchas puntos de 

confluencia ficticios, en torno a éxitos musicales o figuras artfsticas creadas con el apoyo promocional de los 

medios, entre ellos, los de la radio. 

Esta función de la radio comercial, además de proporcIonar a los radiodifusores privados beneficios 

económicos nada despreciables, rinde importantes dividendos en el terreno palitico, actúa como elemento de 

cohesión social que contribuye a preservar las condiciones que apoyan los intereses del grupo gobernante y 

de las élites económicas y políticas. 

Se pude decir que" el manejo de los medios es una parcela de poder que se ha dejado en manos de 

grupos que parecen estar cumpliendo, en los términos seiialados, una misión eficazmente orientadora y de 

amplios beneficios para quienes detentan el poder" .(98) 

Dc ahi. que sea poco factible esperar la apertura de opciones para sectores más amphos de la 

población por parte de los industriales del medio radiofónico, ya que estos dificilmente dejarán escapar el 

manejo del medio hacia el empleo de fórmulas que puedan siglllficar la pérdida de su poder o compartirlo. 

El Mtro. Enrique Velasco Ugalde comenta" en un país como México, la radio es un poder político 

enonne por su monopolización, y esa concentración que SIgnifica unas cuantas familias como poseedoras de 

la infraestructura radiofónica del pais ha propiciado relaCIOnes mafiosas con el poder político y con el grupo 

en el poder. Los intereses que prevalecen para los industriales y para el gobierno en esta relaClón simbiótica, 

es mantener un estado de cosas, mantener a la oligarqufa en el poder. Y eso ha margInado entonces el 

interés públko y la necesidad social" 

(98) ¡bId<m, pá.A I. 
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Alma Rosa Alva de la Selva sefiala " los espacios para el radioescucha podrían estar dado en 

términos de los espacios del Estado ( 12.5% del tiempo fiscal con que el concesionario cubre su cuota de 

impuestos hacia el Estado), que como sabemos, están prácticamente iOutdizados y cerrados para las 

expresiones de la sociedad. Asf pues, esta cerrazón no proviene únicamente de parte de los propietanos 

sino del propio Estado". 

Ante esta perspectiva, una modificación profunda, con un enfoque auténtIcamente social del 

funcionamiento de los medios, no pareCerla resultar necesario, smo mcluso poco deseable para los fines de 

preservación del orden político. Todo ello, lógicamente, representa un importante obstáculo para 

transformar la estructura comercial de la radio capitalina a una de mayor congruencia social 

De esto, se desprende que la modificación drástica y a fondo de la forma de manejo de la radio 

comercial, que haría posible la participación efectiva de otros grupos de la sociedad nacional en la gestión 

del medio, dificilmente provendrá de la industria radiofónica o de la tmciativa estatal, pues las actitudes de 

ambos sólo han manifestado rechazo rotundo de una u otra manera para que la sociedad participe 

directamente en los medios. 

Queda claro que el primer paso para el cambio de las estructuras de comunicación recae en los 

componentes de la sociedad civil, que - en los últimos años - han hecho sentir su interés por influír y 

participar en las instancias de la comunicación social del país, al advertir de su importancia cultural y 

poIftica. 

Cabe mencionar que" esta obligada apertura a la participación de la sociedad ¡;ivil sólo pude darse 

como producto de un proceso nacional de democrati7.ación Que ya se encuentra en marcha, pero que 

aparecerá cuando la población manifieste iniciativa política en sus organizaciones y logre reconocinuentos y 

espacios para la presencia de la comunidad en los distintos ámbitos de la vida nacional" .(99) 

Prueba de ello, ha sido la presencia de las primeras estaciones piratas. La primera de ellas instalada 

por la Asamblea de Barnos el 10 de septiembre de 1994 denominada Televerdad y quien transmitió por 

espacio de un Illes en el 89.1 de la banda de FM, o la llamada Radio Puata que comenzó a transmitir el 8 

de octubre del mismo afto desde el centro de Coyoacán, dan tesumonio de la primeras aCCIones de la 

ciudadanía por hacerse de espacios en los medios de comunicación. (lOO) 

Así, el camino hacia la participación de la ciudadanfa en los medios se ha puesto en marcha de una 

y otra manera. 

(99) Ibídem, pág.42. 

(100) Alejandro Olmos, "El Cuadrante Radial en el 94", ReVlsta Mexicana de ComunicrlCión, 

febrero-abril de 1995, mim.39, pág.44 
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2.3. LOS CONCESIONARIOS EN LA PRIMERA MITAD DE LOS 90: CAMBIOS DE 

PROGRAMACION. DESPIDOS, ALIANZAS, COMPRA-VENTA Y REESTRUC

TURACIONES DE EMISORAS, ALGUNAS DE LAS ESTRATEGIAS PARA 

AFRONTAR LA CRISIS. 

Ante la crisis flnacicra que enfrentan los concesionarios del cuadrante capitalino al inicIO y finales 

de la primera mitad de la presente década, estos ponen en marcha una serie de acciones tendientes él 

contrarresta la pérdida de sus ingresos por concepto de su publicidad - la principal fuente de ingresos en la 

industria radiofóntca - y ,de ese modo, hacer menores sus pérdidas económicas. 

El primero de ellos, es el cambio de formato en vanas enusoras, con lo cual se pretende atraer el 

mayor número de escuchas posIbles y, por ende, a más anunciantes 

Por ejemplo: 

* Radio Mundo, de Radio Sistema Mexicano, abandonará su perfil empresarial para convertirse en 

Radio Sportwa « la estación oficial del deporte" y más tarde se transformaría en "Ondas del Lago" .. 

'" Radío Sensación, de OrganizaciÓn Radio Centro (ORC), dejó de programar baladas para dar paso 

a los noticieros permanentes de Fonnato 21. 

'" Las instrumentales Radio Trece y Radio Imagen ~ ambas de Imagen y Comunicación en Radio 

(ICR ) ~ pensaron que la música de los Teen Tops y Yuri garantizarian mas audiencIa, por lo que 

cambiaron a Rock Radio y Pulsar FM, respecticamente. 

'" Radio Felicidad de Gntpo ACIR quien transmitía baladas en espafiol ahora es mejor conocida 

como La Comadre, estación de música ranchera. 

'" Al rentar ORC Crystal FM, radlodifusQra perteneciente al grupo Crystal~Cima, está dejó de 

transmitir música moderna y baladas en ingles y español para dar pie a Sonido Z " el sonido vivo de los 

grupo" 

>lo Con esta, ya son 3 las emisoras de FM que han cambiado su perfil de trasmiSIones para integrarse 

al movimiento grupero. 

La primera fue Jazz FM, que elIde septicn:brc de 1992 se convírtió en Radio Uno. Dcpués, el 10 

de febrero de 1993, la Tropi Q finalizó con su existencia para dejar su frecuencia (92.9) a la Super Q, y más 

tarde la Kebuena FM y ahora Crystal FMcede su sitio en el cuadrante a Sonido Z. (101) 

(101) Gabriela AguiJa¡. El fina~. Sección ;-'¡egoclOs, 9 de Julio de 1993, pAg 14. 

Arturo Trejo V Illafuerte El NaCIOnal Ser,c¡ón Espectáculos, 16 de agosto de 1993, pág 17. 
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Pero al llegar 1995 y siguiendo con dicha estrategia, los capitalinos fiumos testigos de por los 

menos 9 cambios de formato en igual número de radiodtfusoras (cuadro VII). (102) 

ORF en español e inglés 
i i 

eterna juventudMMúsica mexicana 
e internacional de corte romántico 

Una segunda medida adoptada por los propIetarios de las concesiones radiofónicas para aminorar la 

crisis en el ramo y revertirla, fue la puesta en marcha de alianzas estratégica entre grupos radiofónicos así 

como la compra o renta de emisoras, sin olvIdar los despIdos de personal. 

(102) Gabriela Sosa plata" En 1995, despIdos, alianzas, reestructuraCIOnes, Focos de 

emergencJa para la radio mexicana", ReVIsta Mexicana de ComumcaClón, febrero-abnl de 

1996, númA3, Pág. 13 



Cabe mencionar que dichas alianzas no fueron fusiones de capital, es decir, nO hubo compra-venta 

de acciones en la mayoría de los casos. Se trata de una fórmula para tratar de captar mayor número de 

anunciantes, ofreciénooles una mayor difusión de su:. mensajes, as!. como un gran número de público cautivo 

( al fusionarse un grupo con otro se forma un conglomerado mucho mayor de radioescuchas del que pueden 

tener solas ), pero cada grupo mantiene la independencia en el manejo programático, administrativo y 

directivo de sus enlIsoras. 

La primera fusión la protagomzaron elIde febrero de 1992 el grupo Radiocima S.A. de Pedro 

Estrada y Cadena Crystal de FrancJsco Javier Sánchez Campuzafio. Esta contará a partir de esa fecha con 

18 radiodifusoras en 21 estados, ubicadas en 43 ciudades y cubriendo el 80% del temtorio nacionaL(103) 

Posteriormente, Cadena Crystal-Cima se fusionará con el Grupo SOMER ( Gmpo Socwdad 

Mexicrula de RadIo) de Edilberto Huesca Pcrrotln para dar un servicio a sus chentes y radioescuchas en 54 

mercados en la República Mexicana.(l 04) 

De igual forma, Grupo Frecuencia Modulada Mexicana de Joaquin Vargas y Grupo lmagen 

Comunicación en Radio de José Luis Fernández se umeron para comercializar sus emisoras para una sola 

empresa. Por 10 que las estaciones XELA, Pulsar FM, Radio Activo 98.5 y Rock Radio se fusionaron con 

Stéreo Rey y Globo 105. A tal alianza se le conocerá con el nombre de Grupo Multiradio.(105) 

PGr su parte, Francisco Javier Sánchcz Campuzano rentó a Organización Radio Centro de Adrián 

Aguirre la estación de su propIedad Ctystal FM por 8 años. La estación transmitirá música grupera y de 

banda. (106) 

(103) Desplegado. El Heraldo. SIXlClón A, 1 de Febrero de 1992, pág. 12 

(104) Gabriela Aguitar~, pág.14 

(lOS) 1Qjdem. 

(106) Arturo Trejo Vlllafuerte . .Qn...J;d!., pág 17. 
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Grupo Radio MJ! del veterano Guillermo Salas Peyró siguiendo con las fusiones se asoció 

comercmlmente con ARTSA ( Agentes de Radlo. y Tde.visión ) manejadas por Adrtana y Cecilia Díaz 

Romo. La alianza representa cubrir todas las preferencias por programas notlCIOSOS y de interés general que 

integran el basto auditono de la zona metropolitana de la Ciudad de México con 10 emisoras; en FM y 5 en 

AM. 

Por parte del NRM las emIsoras son; Radio Sinfonola, Radio Onda, Dimensión 13.80, Radio Mil 

Express, Rack 10 1 Y Stéreo Mil. 

En cuanto a ARTSA son: Azul 89, Digltal99y Amor 106. 

Cabe mencionar que la fusión fue esporádica al igual que la de Crystal-Cima con SOMER pues 

como veremos más adelante se desintegraron. (107) 

En cuanto a Grupo Radiodlfusoras ASOCiadas, S A (RASA) cadena michoaeana de José Laris (con 

125 emisoras en la República) se encargará de administrar la emisora Radio 620 de la familia Blanco. la 

cual por décadas se mantuvo independiente, sin afiliarse a mnguna cadena radiofónica. El acuerdo surgió 

porque la familia Blanco argumento que ya no contaba con el tiempo necesario para administrar la ellllSora 

y, gracias al prestigio que tiene RASA y a la relación de amistad con la fanulia Lans se le otorgó dicho 

encargo. (108) 

Una fusión más la protagonizaron Stéreo Cien, de Grupo Sociedad Mexicana de Radio (SOMER) y 

Núcleo Radio Mil (NRM). Esta asociación trajo cambIOs en la programación y la incorporacIón de EdIlberto 

Huesca Perrotín como Director General adjunto en ese grupo. La acción tomada por la familia Salas 

(propietaria de NRM ) se llevó a cabo después de la renta de dos de sus estacIOnes (la XEUR y XECO de 

AM) a grupo RadioratTla y de una esporádica alianza con ARTSA, de la familia Díaz. Romo. durante 1994. 

(109) 

(107) Uno Más Uno. SeccIón Cultura 22 de Septiembre de 1993, pág .31. 

(108) Verónica Piña Janllo. El NaCIOnal Sección Espectáculos. 25 du Octubre de 1 993,pág. 17 

(109) GabncJa Sosa Piata Mi!., pág.12 
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ARTSA, a su vez, decidió arrendar por alrededor de un nullón docientos mil pesos mensuales sus 

tres estaciones ubicadas en la capital a Grupo ACIR. Con la concestón, el 25 de abril la XHM-FM, XHPOP

FM y la XHD-FM, el número de emisoras controladas por el corporativo de Francisco Ibarra López llegó a 

150 entre propias y afiliadas. 

De ellas 7 se encuentran en el DF, colocándose en el segundo sitio por su número de estaciones, 

después de GRe, que posee 12 en la misma plaza.(1lO) 

Otro importante negocio fue protagonizadD tras la venta de Radiodifuslón Red a Grupo Radio 

Centro ( ltecha pública desde noviembre de 1994) , La Comisión Federal de CompetencIa (CFe) aprobó la 

operación el 28 de marzo de 1995 ( que concluyó en enero de 1996 ). 

Radio Centro y Radio Red anunciaron un compromiso de compraventa que abarcaría el total de las 

aCClOnes de la empresa de Clemente Serna, pero la crisis económica provocó que la operación se replanteara 

y por lo tanto la venta sólo se hizo de manera parcial De ahi, que ORe pagara 23 millones de dólares por el 

33% de los títulos de Radiodifusión Red, conformada por las emisoras XERED Radio Red AM, XHRCA

FM Alfa 91,3, XHIffiD-FM Radio Red FM Y la XEDKR-AM de GuadalaJara. 

En diciembre de 1995, las dos estaciones de FM de Radiodifusión Red ya eran adnlimstradas por 

GRC, y aumentaron su audiencia global al tener bajo su control eI20.64% de las emisoras del DF. 

De igual manera, ambos grupos suscribieron un acuerdo para que Infored produzca a las 12 

estaciones de GRC los servicios informativos de vialidad, denominados "La Red Vial". 

Finalmente, el 9 de enero del presente afio, se concretó la fusión. El consorcio dirigido por Adrián 

Aguirre adquinó el 67% de Radtodifusión Red, y éste, a su vez, asumió el 27 % de las acciones de GRe, 

Otras operaciones importantes fueron las adquisición de XEN-AM ( antes Radio Sportiva, hoy 

Ondas del Lago) de BnuIto Nassar , miembro de Corporación MeXIcana de RadlOdifuslón Asocladas 

(RASA) de José Laris Iturbide. Bn 1994, la misma RASA habia adqUIrido la XENK-Radio 620 a Víctor 

Blanco, con lo cual entra en la disputa del mercado capitalino 

(1I0)1!lli!!ml. 
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Para concluir, mencionaremos que la empresa Crystal, de Sánchez Campuzano, decidió separarse 

de la alianza impulsada por ella misma en 1992 y que trajo la formación de Cadena-Crystal-Cima-Somer. 

Desde mayo de 1995 la ahora llamada Cadena Cima-Somer, con 110 estaciones entre propias y afiliadas 

(60 de FM y el resto de AM)es dirigida por Edilberto Huesca Perrotín, Director Asociado de NRM. (III) 

En cuanto a la crisis económica que vive el pais producto de los llamados errores de diciembre de 

1994, este llevó a la radio a realizar recortes en su planta laboral como por ejemplo: 

(112) 

Agregaremos que dicho cuadro que presenta la radio no es exclusivo de éste, también en medios 

como la televisión y la prensa se han puesto en marcha estrategias similares 

(111) Ibídem. 

(112) Gabriela Sosa Plata. Op.Cit., pág.!! 
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CAP. III LOS INFORMATIVOS RADIALES EN EL D.F. 

3.1. CUADRO ESQUEMA TlCO y ANALITlCO DE LOS RADIONOTlCIARIOS 

MATUTINOS DE LA CAPITAL 

La radio hüonnattva ha mostrado un importante avance en los últimos 10 aftoso Los noticiarios, en 

particular, adquirIeron una notable presencia e importancia en la programación del medIO radiofónico, a tal 

grado, que su intervención en el medio radial propició una revitalización en el cuadrante capitalino, Esto es, 

de ser un medio de comuUlcación cuyas posibilidades temáticas y de programación se encontraban 

ampliamente reducidas y sustitUidaS por la transmisión de música, se pasó a uno de mayor congruencia 

respecto al grado de madurez politica y social que manifestó la población del Dislrito Federal al finalizar la 

década de los 80. 

En otras palabras, surge la necesidad de satisfacer a una ciudadaIÚa demandante de mayores 

contenidos en la radio. De alú, el impulso a la llamada radio hablada - que se practica con regularidad en la 

banda de AM - Y de la cual se onginan programas de comenlario, selVicio, orientaclón, pero sobretodo los 

informativos. 

Para constatar estas obselVaciones y otras reali:.r.adas en el capítulo anterior en torno a los adelantos y 

estancamientos en la elaboración de los noticIanos, el presente apartado tiene como objettvo analizar y 

exponer las pnnclpales características que se pcrcl1x:n en la prodUCCión de los raruonoticiarios que hoy en 

día se emitcn en la Ciudad de México. 

La indagación está basada en el estudlO de la estructura de los notlctanos radiofónicos. Fueron 

seleccionados nueve de los principales informativos de la radio capltahna de un total de 16 en sus emisiones 

estela.res matutinas (ver cuadro VIII). Al MomentQ, de las 6:00 a las 11:00 hrs; Informa1J.yQ Panorama, de 

las 6:00 a las 10:00 hrs; Monitor, de las 6.00 a las 10:00 hrs; Cúpula Empresarial, de las 6.30 a la 10:00 

hrs; Buenos Días, de 6:00 a 9:30 am; Para Empezar, de las 6:50 a las 10:00 hrs; Antena Radio, de las 6:50 a 

10:00 am; Al Momento tercera cnlisión de las 16:00 a las 21:00 hrs(*) y Perfiles de la Noticia, de las 7'00 a 

las 9:00 horas. 

(") Es importante aclarar que este programa de 110UClaS, que no se emite por las mrulallas, se incluyó debtdo a 

que cuando !>e inició la presente lIlvestigación, José Cárdenas - comwl1cador sele<:cionado para el análisis de liderazgo 

de opinión - se encontraba en el horario matutino conduciendo Infonnahvo Panorama, el cua.! postcuonnente abandonó 

Esto no SlglllflCó la peldida de su influenCia y prestigIO como comunicador, por lo que y, no obstante, dichas 

cITcunstancias aún se le consideró para el presente trabajo académiCO, así como al actual noticiario que conduce • ..L\l 

Momento 3a. emiSIón. 
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LoS criterios fundamentales para escoger estos noticianos responden a la lmpOl1aru:.la ( número de 

emisoras) de la cadena a la cual pertenecen dentro y fuera del país ( ver cuadro VIII y comparar cuadro 1 

capitulo 2 ); tienen mayor rating; constituyen una muestra de los princlpales estilos de hacer uúormattvos y 

tienen una penetracIón ampHa y son representatlVos, en VIrtud de que se transmIten por dJVersas estacIOnes 

simultáneamente 

Esto es, se trata de noticiarios que son producidos por grupos radiofónicos que operan varias 

emisoras capitalinas ( emisión simultánea: Infomativo Panorama en AM en el 1260 y en FM en 88,9; 

Monitor por el 88, 1 de FM yen el 1110 de AM; Para Empezar en FM en el 102.5 y por el 828 Mi; Buenos 

lliM en el 970 de AM y en el 104.1 de FM; Antena Radio en el 1220 de AM yen el 94,5 de FM), o son 

creados por cadenas que operan a nivel nacional" el caso de Radio S,A, a la que pertenece Al Momento; éste 

y los antes cltados, tienen cobertura nacional a tra1/és de repetidoras o enlaces en cadena- . 

Para examinar la estructura de estos nueve noticiarios se revisó por separado una de sus emlSlOnes ~ 

por medio de grabaciones ~ ,en un día elegtdo al azar, de una semana común. No obstante, el monitoreo se 

realizó por espacio de dos meses ~ octubre y noviembre de 1996-. En esta elección se cuidó que, durante su 

transcurso, no se hubieran producido acontecimieJltos de extrema relevancia que pudieran concentrar la 

atención de los radionoticJarios y alterar los resultados de la mdagacÍón. 

En cuanto a los factores seleccionados para el estudio de los noticiarios, sólo se han considerado 

aquéllos que proporcionan una visión general de sn estructura y que puedan apltcarse en todos los casos 

Estos son. 

'" Duración total del notiCIario. 

'" TIempo por bloques 

* Importancia de la sección: 

" Noticia. 

- Comentario. 

- Editorial, 

~ EntreVIsta. 

~ Especial o colaboradores. 

- Información general. 

- Parttcipación ciudadana. 

- Comercial. 

*' Peso a la noticia nacional dividida en capital y provincia. 

* Valor a la nota internacionaL 

* Relevancia de la información deportiva 

* Presencm de los sectores: gobierno, privado, económico, social, policiaco, espectáculos y cultura. 
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Con lo anterior, se pretende conocer las característtcas centrales en la orgaruzac1ón de la 

infonnación en un día normal de transmisión en los noticianos. Es deCIr, se indagará el grado de 

importancia ( por periodo y por ciento de cada bloque ); manejo ( si es superficial o profundo en la 

conducción de los segmentos): estructura ( organi7ación al interior del noticiano ), perfil ( SI es un noticiario 

que privilegia la noticia, el comentario, la entrevista, etc.) y tendencia ( si cs ofiCIalista o no) que se le dá 

acada sección de las antes seftaladas. 

Pam realizar esta investigación se requirió del diseño de varios instrumentos que permitieran el 

acopio esquemáUcos de la información. El primero de ellos, fue el crear una hoja de trabajo en la que se 

vertiera el contenido de las grabaciones hechas de cada uno de los noticiarios seleccionados y obtener una 

visión aproximada de la estructuración de los programas muestra. 

Dicha hoja consta de 24 columnas en las que se contienen los cntenos para clasificar y analizar los 

datos desde el punto de vista cualitativo ( las características particulares que tiene cada bloque 'j cómo se 

relacionan) y cuantitativo ( el tiempo destinado a las secciones y el número de notas por seccIón). Su lectura 

se rcalIza de lzquierda a derecha, de forma descendente entroncándolas con las 24 secciones que están en 

fonna vertical 

El siguiente paso y con el propósito de hacer más explicita la mterpretación de los datos, se procedió 

a dividir a la hoja de trabajO en dos. Se creó un concentrado referente al tiempo de duración de 9 columnas ( 

nota informativa, mformación general, comentarios, comercial, editorial, bloque especial o de colaboradores, 

emrevista, servtcio y participación ciudadana) y, un segundo, donde se agrupó específicamente todas las notas 

informativas generadas por cada programa, con el objeto de mostrar su dlstnbuclón y clasificación en las 

columnas, D.F., Estado, gobierno, privado, social, econ6mico, politico, espectáculos y cultura. Como 

resultado, tenemos dos gráficas por noticiario que nos muestran tiempos y porcentajes. 

ESTRUCTURA DE LOS NOTICIARIOS 

DURACION 

Los nueve programas informativos seleccionados tienen una duraCión que fluctúa de entre dos a 

cinco horas, como es el caso de Perfiles de la NotICia y Al Momento respectivamente. Este último el más 

largo de todos los radionotici}lrios del cuadrante capitalino. Cúpula Empresarial y Buenos Días ambos de 

Organización Radio Fórmula tienen una translllisión de tres horas y media. Para Empezar y Antena Radío 

emiten su seftal por 3: 10 millo Al Momento tercera emislQn transmite por espacio de 3 hrs. por último, 

lnfonnativo Panorama es de cuatro horas al igual que Monitor. 
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IMPORTANCIA, COHERENCIA Y MANEJO DE BLOQUES POR NOTICIARIOS. 

Los nueve noticiarios cuentan, en su mayoría, con similar tipo de secciones claramente establecidas, 

8IDlque intercaladas indIstintamente a lo largo de los programas, esto responde a la dinámica que sigue cada 

infonnatlvo . El lÍnico bloque en el que coinciden todos los programas fue en el referente a resumen de 

noticias, con el cual comIenzan sUS emisiones. Cabe mencionar que varios omiten loo apartados cditonal, 

participación ciudadana y entrevista. 

Al momento fue el único de los noticiarios que cumplió con las nueve columnas del concentrado que 

acumula los tiempos por sección. Es importante señalar que, la estructura que presenta a dIario varia muy 

poco ( como sucede en los informativos que analizamos y en otros ), salvo en las ocasiones en las que 

colaboradores participan una o dos veces por semana y cuando la información es muy relevante. Por ejemplo, 

la reciente explosión de un tanque de rumacellamiento de combustible de PEMEX en San Juan Ixhuatepec 

centró la atención y rompió el esquema de emisión de los noticiarios. 

El infonnatlvo antes scffalado mostró las siguientes características el día de su análisis: prestó gran 

importancia a las entrevistas ( casi todas relacionadas con la infonnación proporcionada por el medio) La 

nota informativa obtuvo el segUltdo lugar, esta se presenta en dos secciones: en resumen ( en 5 

oportunidades), y la nota apoyada por la intervención de reporteros. El comentario tiene un lugar 

preponderante y se da con regularidad pasado el primer resumen de noticias, o después de algunas notas que 

se amplían a través de reporteros ( lo cual sucede en las mayoría de los noticiarios ). Los comentarios se 

originan en función de la relevancia de la infonnación del día. Predominó el comentario politico y económico 

nacionaJ. 

Los comerciales ocupan cl40 lugar ( en csta sección sc contabilizó en todos los casos patrocinadores 

y promocionalcs de la estación y del programa). En cuanto a la sección especial, que alberga a los 

colaboradores y a sus espacios, se presentaron en 5 ocasiones. Dicho bloque se divide en "Cartón Hablado" 

(especie de caricatura politica), "Picotazo PoHtico" ( comentario) y sección de " Análisis de Mercados 

Financieros Mexicanos". 

El servicio que presta el noticiario es básicamente reporte del clima, tráfico y contammaClÓn. El 

editorial sólo se presentó una vez y tocó el tema de las elecciones en el D.F. para 1997. La participaCión 

ciudadana intervino dos veces, y sólo fue a través de la lectura de fax. La información general { en forma de 

cápsulas que pretenden ampliar el repertodo informativo cotidiano del ciudadano) tuvo un turno e hIZO 

referencia al santoral 
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Aquí es importante destacar que cuatro barras concentran la mayoría total del tiempo del programa: 

entrevista con el 30 18 % , la nota informativa con el 20.07 %, el comentano con 27.16 % y los comerCIales 

con el 15.43 % 

La estructura de Informativo Panorama es similar a la anterior, excepto porque se omite el editorial 

y la entrevista La nota informativa figura en 4 ocasiones en resumen y en 6 transmitidas por reporteros 

(32.91 %). Los comerCIales tienen importante presencia con el 23.04 %; de hecho, son la segunda columna 

con mayor tiempo. Le sigue la sección especial donde se tiene el comentario de un experto en temas 

financieros y de negocios. Una más para el comentario deportivo, los pronósticos y, por último, la cultura 

(21.70 %). Es importante señalar que los tiempos que se le dan son amplios para tratar los temas. 

Continúa el comentario con 5 intervenciones (9.70 %). La infonnación general aparece con 

frecuencia antes de iniciar los comerciales; se registraron 11 participaciones (6.04 %). En Cllanto al serviCIo 

que presta la estación al público básicamente es reporte atmosférico y la vialidad (5 86 %). Finalmente, sí 

existe participación ciudadana, pero, oúnima, y sólo a través de lecturas de fax, ninguna en vivo (0.56%). 

Monitor el día de su análiSIS, dio prioridad a la entreVIsta (31.45%). Dicha sección tocó temas 

como "la eliminación de más del 90 % de topes que existen en la Ciudad de Méxíco" con el objetivo de 

contnbuir a aminorar la contaminación en el D,F.; plática con el Director General del Hospltal de Xoco; se 

le cuestiona el 'Por qué no se admitió a la sef\{)ra parturienta que reportó el SeMelO de "La Red Vial" ( de 

Monitor) a dicha institución. 

Se abordó el problema de la "expropiación selectiva de vecindades" del pnmcr cuadro del Centro 

Histórico, a cargo del Direclor general del Instituto de vivicnda del D.F.; se entrevistó al gobernador de 

Mon.~los en tomo al nuevo código penal, reformado por dicho funcionario, en el cual se contempla sanciones 

más severas sobre la violaCIón y el secuestro" delitos más frecuentes en dicho estado de la Rcpúbltca -; por 

último, se dialogó con el alto comisionado para refugIados de la ONU sobre el co:nflicto en Zaire Todas las 

entrcvIstas fueron hechas por el conductor de "Monitor" vía telefónica. 

La nota informativa (28 14%) se transmite principalmente por medio de reporteros tanto para la 

originada en el pais como la internaciona1. Como nonna el reportero complementa la infonnación del primer 

resumen de noticIas - con el que inicia el programa M El concentrado de notas se presenta en 5 ocasiones' el 

primero es extenso y lo dirige José Gutiérrez Vivó, los cuatro restantes están a cargo de una colaboradora y se 

emiten al inicio de cada hora -la característica es que son breves, esto es, seleccionan lo más Importante de la 

información de la hora anterior ~ 
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Los comerciales ocupan la tercera posición en importancia en el programa (1712%) Cabe 

mencionar que algmtos anundos patrocinan secciones especiales y los resúmenes de noticias. 

Las secciones espeCIales en el noticiario tienen mucha importancia (810%)· por ello la variedad y 

la presencia constante de las ntismas •. Es pertinente sefla1ar que los temas que tratan no necesariamente 

están encaminados - como sucede en otros programas informativos - a ampliar las noticias, por el contrario, 

se percibe un esfuerzo al bnndar información sobre otro tipo de temas. Por ejemplo, el día de su análisis 

trató el caso de la "Teoría de la EvoluClÓI\ del Hombre" apoyado por un prestigiado antropólogo; habló sobre 

la intervención del Ejército Mexicano en la seguridad pública Es característico de este noticiario tambIén las 

"mesas de discusión" que son parte de los bloques especiales. 

En cuanto aJ servicio que presta la estación a sus radioescuchas tenemOs: el reporte del clima, la 

contaminación, el tránsito a través del equipo "La Red Vial"; la presencia en el estudio de funcionanos 

representantes de instituciones públicas o privadas a las cuales puede acudir el auditorio con quejas, 

preguntas, sugerencias, ctc. Monitor es de los noticiarios que cuenta con más servicios disponibles al 

públiCO (6.39%). 

El bloque referente a comentarios (4 16%) no tiene un tratamiento espeCial cn el programa; esto es, 

no cuenta con espacios definidos como en otros informativos La opinión por lo regular se mezcla al dar la 

nota o al intercambiar ideas con sus colaboradores en las secCiones especiales. 

Monitor presta mucha atención a la participación cmdadana. La permru1ente comunicaCión con su 

público a través de fax, correo de voz, comentario en vivo, presencia de grupos CIviles en el estudio 10 hacen 

posiblemente el nQtidario que dá más camda a las expresiones del ciudadano(3.52%). No cuenta con 

editorial c infonnación general. 

Cúpula Empresarial jerarquiza de la siguiente manera su infonnación: el total de los segmentos 

informativos se dividen en 6 resúmenes y 4 secciones para notas que tienen como fuente a reporteros (46.76 

%). Cabe mencionar que los primeros superan en tiempo a los segundos. Se incorporan con regularidad la 

lectura de notas y columnas de los princIpales diarios de la capital. Predomina la información económico· 

financiera nacional y existe poco desglose de la mfonnación. 
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ülatro entrevistas se realizaron por vía telefónica y ulla en vivo, todas relacionadas con cuestIOnes 

económicas (26.76 %), Los comerciales tienen gran peso, son el terccr bloque en ocupar mayor tiempo (13,81 

%). La sección especial está integrada por colaboradores y columnistas en áreas de finanzas, negocios, 

política y deportes - 7,61 %, Todas cuenta con patrocinadores comerciales 

La infonnación general es muy efímera y sólo tiene dos espacios, WlO se refiere al uso correcto de 

la escritura y el lenguaje en el idioma espafiol y, el segundo, hace referencia a una convención de fumadores 

(2,05 %). El editorial analiza las perspectivas cconónucas para 1997 (142%). En cuanto al servicio que 

brinda el noticiario se tiene infomIaci6n sobre la bolsa de trabajo, el clima y la VIalidad (1.11%). No hubo 

comentarios y participación ciudadana. 

Buenos Dias dedicó más tIempo, en la estructura de su programa, a los comentarios sobre política y 

economía nacional (33.0%). Los comercIales son la segunda columna en importancia (26,0%) La sección 

especial utiliza a periodistas de especializados y colaboradores que tratan temas mtcmacionales, económico y 

polfticos del país (22,0%) Algunos apartados cuentan con patrocinador. 

La noticia se presenta en 7 resúmenes, no hay parlicipación de reporteros (17.0%) De hecho y al 

Igual que el antenor mfomlativo no se amplían las Ilotas, Predomina la incorpomción de información de 

resúmenes de columnas poHtico~financieras de los más destacados periódicos de la capital, y se agregan 

algunos medios impresos del intenor del pais, En cuanto al bloque de servicios, está el reporte Vial y 

atmosférico (0,61%). No contó con la sección general, cditonal y entrevista, 

Para Empezar dio prioridad a la noticia a través de resúmenes y reporteros ( 37,84%), El primero 

interviene nonnalrnente en 3 ocasiones, por 10 regular al micio de cada hora de transmIsión, El resto de la 

información es ampliada por los segundos, Se percibe equilibrio entre ambos mecanismos informatlvos. 

Los comerciales ocupan la segunda posición cn el noUciario (21,28%), La mayoria de las secciones 

cuentan con patrocinadores. 

Se realizaron tres entrevistas: la primera fue hecha al diputado del PRD quien citó en el Congreso de 

la Unión a C6rdoba Montoya ex-coordinador de asesores del sexenio de Carlos Salinas; a un experto en 

política exterior sobre los nuevos SIstemas de penSIOnes (AFORE); por último, al mimstro de industria y 

comercio de Venezuela. Cabe destacar que las entrevistas se realizaron en vivQ - en el estudlo de 

Para Empezar - por Pedro Ferriz de COll, Todas se vinculan con los temas lloticia del día y del momento, 
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La sección especial (15.36%) inició con una encuesta ciudadana denominada "respuestas rápidas a 

preguntas rápidas" en tomo a si se debe o no pnvatlZar la petroquínuca secundaria; se anaHzó el terna de la 

imparUción de justicia en MéxICO a cargo de un expertO en política nacional; por vía telefónica un 

colaborador en negocios y finanzas comentó sobre las perspectivas del comerciQ de boletos para espectáculos 

que controla en nuestro país "Ticket Master". postenormente, vino el espacio que informa sobre los 

resultados del concursO "Melate"; finalmente está, el comentario que, a diario realIza Pedro Ferriz de Con 

La información general es frecuente y se emite antes y después de los comerciales (3.34%) El 

servICio que presta la estación en su totalidad es el reporte del clima. Esta sección se transmite al inicio del 

programa y abarca toda la República mexicana (2.15%). 

En este espacIO informativo el comentario se me.lcla simultáneamente con la noticia (.78%), en la 

conversación con sus colaboradores y, en especial, en la sección fija de comentano internacional. 

Si bien, la participación ciudadana no es muy amplia si es constante. Oc hecho, se tiene un espacio 

especifico para la misma denonunado "En buen plan" • correo de voz ~. No exíste editorial. 

Antena Radio dio mayor peso a la flota a través de reporteros • a diferenCia de los hasta aquí. 

analizados· , sólo hay 4 resómenes notiClosoS. La información que se da en los concentrados de noticias se 

amplia, aunque no en su totalidad Se incorpora el resumen de nQtas de diarios nacionales e internacionales 

como recurso üúormativo (46.38%). Se transmitieron dos entrevistas con cobertura extensa ( más de 10 

min.). La sección especial ocupa 2 bloques, el pnmero con más de 20 mino y. el segundo, con 4 mmutos 

Los comerciales ocupan la 4a posicIón (12.58%). Le sigue el bloque genera! con 4 intervenciones' 

dos para lecturas de esquelas, una para los onomásttcos y una para obsequiar boletos para escuchar a la 

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (3.17%). El comentario fue mútimo y con una franca posición 

oficialista (2.15%). El servicio que presta el noticiario es el reporte del clima y la mformación vial (1.21%). 

No cuenta con editorial y participación ciudadana. 

Al Momento terceIa emisión luvo como prioridad a la nota mformativa (42.50%). Esta se presentó 

en cuatro resúmenes, pero se favoreció la noticia tranSJllltlda por reporteros. 



La entr~vista es el segundo bloque en Importancia (26.16%). En el presente apartado se tuvo la 

presencia de representantes de los "deudores de la banca"; a un Diputado Federal del PRl quien está a punto 

de renunciar al partido polltico; al secretario de comercIO Ermimo Blanco, al secretario de relaciones 

exteriores José Angel Gurria, éste y el anterior respondieron a la pregunta ¿por qué viaja el presidente? y, por 

último, al Procurador Federal del Consumidor Las entrevistas están relacionadas con la lIlformación 

noticiosa - todas fueron hechas por el tihtlat del programa a través de vía telefónica. 

Los comerciales ocuparon el tercer lugar en importancia en la estructura del notiCIario (16.69%). La 

sección especial sólo tnvo una intervención y lo ocupó el análisis político (4.19%), El comentario se hizo 

presente en cuatro ocasiones (3.05%). En esta secc!ón también el conductor mezcla la Il1formación con el 

comentario. 

El servicio sólo abarca la información vlal (3.08%) La participación ciudadana es ntinima, se 

presentó dos veces (1.08%). No eXiste informacíón general y editorial. 

Perfiles de la Noticia, el de menor tiempo de transmisión, favoreció la nota dividida en 4 resúmenes 

y el resto con reporteros (49.28%). El comentario es clave en el programa; predomina los temas políticos 

(25.40%). La participación ciudadana se hizo presente en tres ocasiones con comentarios, pero nunca en VIVO 

(7.34%) Los comerciales aparecen en cuarto sitio (7 26%). El servicio que presta es relatJvo a la información 

vial y atmosférica (6.57%) La mformacióll general es para mandar algunas felicitaciones (3,88%). No contó 

con editorial, sección especial y entrevistas 

PERFILES Y TENDENCIAS TEMATICAS EN LOS INFORMATIVOS. 

Al Momento mostró, en el día selecCIOnado para su análisis, una tendencia hacia los ternas políticos 

( dirigentes de los 4 partidos políticos designan al nuevo presidente del !FE y a 8 Consejeros; el Congreso de 

la unión modifica algunos artículos de la constitución, cambio de delegados en 4 demarcaciones políticas en 

el D.F.) y en menor escala a los económicos ( BMV, secretario de comercio reconoce aumento en el precio 

del huevo; precio del "dólar") . 
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En la misma medida se favorece la nota onginada en el D.F. ( 66 notas· el doble hoy nO circula, 

candidatos a la rectoría de la UNAM; nuevo reglamento de transito~ resumen policiaco· de un total de 90) 

e increíblemente - a pesar de tener cobertura en los estados - es mínima la información que se trata del 

interior del :país ( 8 1\ .• autoridades ~n Oaxaca descubren campamento del E.P.R.; asalto bancario número 

68 en Jalisco; próximo a reanudarse el dlálogo de paz en Chiapas; estable la actividad del "popo" dice el 

Sistema de Protección Civil en Puebla - situación que se da en los 9 infommtivos analizados) 

De hecho, tuvo mayor espacio la noticia internacional (l1n.· mala administración en el gobieulO 

venezolano denuncian obreros; eleCCIOnes presidenciales en E.U; accidente aéreo en Brasil) y mayor 

tratamiento y ampliación, la ilÚormación deportiva ( entreVistas, comentarios, mtervención de reporteros ). 

En cuanto a la participación de los sectores, es contundente la presencia gubernamental (41It -

secretarias de estado, funcionarios pubJicos), lo cual no significó necesariamenle una posiCIón oficlalista al 

tratar los temas. Le precede el sector policiaco (12n. ~ asaltos, homicidios, accidentes dc tránSIto) con sucesos 

originados en la capital de la República y Jos estados. 

El bloque SOCial prácticamente es sólo para reportar la información de la contaminación, los avances 

en el diálogos de paz en Chiapas, pero no existe participaCión de organismos sociales CIviles (11n ). De la 

misma manera que el antenor, el sector privado no cuenta con espacios de intervencIón, a pesar de que los 

propietarios de los medios ( en la muchos dc los casos) son empresarios (2n.). La cultura y los espectáculos 

no existen en este informativo. Finalmente, el sector económico cuenta con márgenes mayores de tratamiento 

que los cuatro últimos. 

Infonnativo Panorama tiende hacla la información política ( se "destapa" al candidato del PAN para 

el gobierno de Nuevo León; los preparativos del PRl para las elecciones de 1997 en el D.F ; gira de trabajo 

del procurador capitalino por las dependencias de justicia a su cargo) . La notas onginadas en el D.F (24n. ~ 

operaflvo conjunto entre la S S.P. y la P.J.D.F. para la temporada de fin de afio; el comercio ambulante; 

gobierno capitalino amplia albergues para indigentes), as! como la intervenclón del sector gobierno son 

contundentes ( 17n. - servidores públicos y organismo estatales ~ aún así no se percibe ofic1alismo). 

99 



Es una constante. el manejo de resúmenes informativos ( que Implica repetír notas) y el uso de 

reporteros (aunque en menor escala que el primero). Estos últimos extienden algunas notaS de los 

concentrados de noticias o Illcorporan informaclón que no se ha presentado en el programa. En cuanto a la 

noticia internacional - concluyó el foro intcrnacional Asia-Pacifico; Banco Interameri,;ano de Desarrollo 

comenta que la economía mexicana mejora, en Francia huelga de transporustas - y deportiva - resultados 

jornada de fútbol mexicano; ftítbol americano en la NFL; tenis intenlacional -, tuvieron similar número de 

participaciones en la estructura del infonnativo (l4n.), aunque esta última liene mayor importancia 

(reporteros, especialistas, secciones para el comentario, mayor desglose en la informaCIón). 

En el noticiario tuvieron mayor amplitud los segmentos informativos originados en el interior del 

país (13n. - se reanuda el dIálogo entre COCOPA y EZLN; se elÚrentan indígenas católicos contra 

evangelistas en el estado de Chiapas" apoyo de reportero, extensión en la noticia y comentarios). La sección 

social tiene poca importancia en el programa y, sólo se menciona el diálogo de paz cn Chiapas y algunos 

problemas de carácter religioso (10n.). No hay presencia de organismos civiles. El sector económico y 

policiaco no tiene un peso específico, más que de información complementana (4n.). Por ultimo, el sector 

privado y cultural se hizo presente en una ocasión" este último contó con una secCIón especial con duración 

de 23 mino 

Monitor no tiene predilección por algún tema en específico, los trata indistintamente ( la recesión 

económica en México; las causas de la explosión de una planta de combustIble de PEMEX, el fraude en la 

privatización de Fertimex en la que está involucrado el gobernador de Coahmla; el financiamiento a los 

partidos; las renuncias en el gabinete del presidente de los E.U., etc.). 

La nota internacional (I2n.,accldente aéreo en Perú; 80 personas mucrtas por un Ciclón en la IndIa; 

la bolsa de valores en Nueva York) y la originada en el D F. (22n., Bolsa Mexicana de Valores; urge 

incremento en el presupuesto de la policía capitaJina; no al aumento al salario mimmo dice el Consejo 

Coordinador Empresarial) superan rotundamente a la noticia surgida de los estados (IOn., policías atrapan a 

ladrones en Ecatepec; reporte del clima en Guadalajara; nuevo Código Penal en Morelos) No obstante, esta 

última tiene mayor participación, tratamiento, y apoyo en este noticiario que en otros. 

El scctor gobierno (16n., secretarias de estado, funclOnaflOS públicos, diputados, senadores, 

representantes de partidos políticos) supera por mucho al gremio empresarial (2n.), pero no se percibe 

oficialisrno, aunque sí apoyo y exhorto discreto por los último( empresarios) El sector social (9n.) hene con 

regularidad notable presencia en el programa, ya sea a través de notas, comentarios o Investigaciones -

reportajes - con mucha vocación civil, principalmente de! oonductor del notl'¡;iarlQ. 
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La información deportlVa (l6n.) y policiaca (4n.) son tratadas con amplitud y constancia -

reporteros, especialIstas -. El bloque económico tuvo poco tratamiento, aunque normalmente se cuenta con 

especialistas en el tema en Jas secciones especiales. Para este noticiario la Ilota cultural y de espectáculos no 
existe. No obstante, en ocasiones proporcionan información y regalan libros. Momtor es el infonnatIvo que 

más hace desglose, análisis e investigación de la noticia. 

Cúpula Empresarial tiene un perfil en donde predominan los tentas econórntcos-finanderos (la 

econonúa en México para 1997 segUn la SHCP; miscelánea fiscal para el afio próximo; la BMV). Su 

información esta organizada en resúmenes de noticias, principalmente de columnas político-finanCIeras y de 

negocios. Casi no hubo colaboracIón de reporteros, pero sí de corresponsales para algunas notas 

internacionales; no obstante, se utiliza con mayor frocucncia las agencias informativas internadonales para 

dicho caso ( aunque no se cita, con regularidad, el nombre de las empresas que proveen los datos 

periodísticos). 

Este programa tiene características similares a los anteriores como son' un marcado centrahsmo 

(124 notas en el D.F - Comparece el secretario de Hacienda en el Congreso de la Unión; El presIdente del 

PRI comenta sobre el financiamiento a los partidos; enfrentamiento entre vendedores ambulantes - contra 20 

del Estado - Gobernador de Comuita ruega haber sido privilegiado en el sexemo de Carlos Salinas al 

adquirir Fertimex; diálogo de paz en Chiapas) 

Una presencia notable del sector gobierno ( 63 n-secretario de Hacienda, Presidente de la 

República, dirigente del PRI - ), no así para el privado ( 18n,- presidente de concanaco, organismo ganadero, 

representante de la banca - aunque aqui se le dio mayor atención). 

La información fuera de nuestras fronteras tuvo mayor participación (25n. - cumbre 

iberoamericana; ratifican a ClInton como presidente de los E.U., atentado contra el pr~idente de Ecuador -) 

que la social (7n. - proceso de paz en Chiapas; vendedores ambulantes - ), poliCIaca (9n - detienen a 

integrantes del E.P.R. -), espectáculos- cultural (IOn. - concierto de música clásica en la UNAM y muestra 

de cine en Argentina -) y deportiva (4n. ) - este último cuenta. con un espacio de comentarlO no asf en los 

otros casos - , 

Finalmente, y a pesar de privilegiar al sector gobierno y de no tener bloques de comentario, el tono 

que le imprime a la información es critico, sobre todo a los temas gubernamentales. 
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Buenos Días centra su atención en los temas económicos y políticos ( elecCiones en el Estado de 

México; debate sobre la reforma electoral en el Congreso de la Unión, mercados financieros nacionales; 

BMV). La informaCión es mostrada en su totalidad por resúmenes de notas y columnas· que abordan temas 

naclOnales, internacionales, deportivos, sección de finanzas, etc. selecclOnadas de dianos capitalinos y del 

interior del país. 

Se favorece la noticia originada en el D.F. (46n. H comisión de salud de la cámara de representantes 

comenta que los alimentos que consumen en la vía pública son altamente nocivos; Procuraduría del 

Consumidor sanciona a establedmientos comerciales por elevar precios injw;tificadamente~ la jerarqu-ia 

católica crítica la reforma del Estado) y al sector gobierno (37n. - organismo gubernamentales y servidores 

públicos). En este programa, la información del interior de la RepúblIca (30n.) superó a la internacional 

(25n., por que unos días antes del análisis del radionoticiario se llevaron a cabo elecciones en tres estados de 

la República), pero ambos ocuparon espa.cios importantes en el informativo. 

Cabe mencionar que la sección deportiva estuvo por encima de las dos anteriores (32n.) e inc1uso se 

presentó un espacio de comentario (resumen de la jornada de fútbol mexicanc~ los preparativos pala el 

mundial de fiítbol en Francia 1998; ciclismo internacional, toros ). El sector económico mostró singular 

presencia (25n,), no asi el privado (7rt.) y el social (7n.) a los que les otorgó mínima lmportanCIa. La 

intervención del sector policiaco y cultural no existió. Para conclUlr ¡lpuntaremos dos hechos: el noticiario 

prácticamente no amplió en ningún caso las notas informativas, pero sí dio un mayor margen de tratamiento 

al comentano y a la participación de colaboradores. La posicIón 'lue muestra el informativo en el manejo de 

los temas es antigubernamental. 

Para EmQCzar organiza de la SIguiente manera su InformaCIón: privilegia la nota que surge en el 

D.F.- 36n., la contaminación; la reunión anual del presidente con los empresarios de la radio y la televisión; 

la aprobación de la nUeva ley contra la delincuencia por el Sellado de la República - no as! la estatal - 7n. el 

diálogo de paz en Chiapas; Diputados en Oaxaca niegan perdón a 17 indigenas integrantes del E.P.R. H. Da 

pnoridad a la transmisión de noticias por reporteros 
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La informaCión deportiva (16n" selección mexicana de fútbol, serie mundial de béisbol, nuevo 

campeón de fónnula 1) superó a la sección internacional (130., CriSIS política en RUSIa, el conflicto entre 

palestinos e tsraeHes; los E.U, presionan a la Comunidad Económica Europea), La primera contó con 

espacios amplios de tiempo, análisis por expertos, reporteros. La segunda se dá a través de agencias 

informativas y tiene un espacio fijo para el comentano. 

El sector gobierno" 14n., Sccretaría dcl Medio Ambiente, el presidente de la República, cámara de 

senadores, gobierno de Oaxaca" supera al apartado pnvado ( 6n., Coparmcx, Consejo Coordinador 

Empresarial), no así al bloque social (lOn.). Este último, tiene mayor atención en el programa, hasta cuenta 

con un espacio {} tribuna para emitir comentarios diariamente a través del llamado correo de voz. 

La sección económica (6n) y policiaca (7n.) tuvo similar número de intervenciones. La primera 

cuenta con espacios especiales no así la segunda" práctJcamente es un complemento ". La promoción de la 

cultura y los espectáculos no tuvieron relevancia alguna. 

No se percibe una tendencia específica al tratar los temas. Más bien, éstos se manejan en funCión de 

la importancia de la información del momento. El informativo muestra una posición critica y poco ofiClalista 

al tratar los temas no11Closos. 

Antena Radio no tiene predilección por algún tema en general. Este los trata indistintamente: 

econonúa (BMV, doping al tomate mexicano, el awnento injustificado en los productos alimenticios), política 

(reforma electora), deportes ( resumen de la jornada de fútbol mexicano, NFL, con apoyo de reporteros), 

notas internacionales ( resumen de los pnnClpales diariOS de E.D. y España a través de corresponsales y 

agencias informativas) La noticia llene como pnncipal protagonista al sector oficial (15n., organismos 

gubernamentales, funcionario púbhco, secretarias de estado), deportivo (17n,) e internacional (l9n) . 

Es notono el centrallsmo en las noticias (4Sn ). El sector pnvado (SR), social (3n.) y policiaco 

(3n.) no tielle mucha relevancia, sólo son tratados superficialmente ( notas cortas y fugaces). En cambio, el 

sector espectáculos I cultura tuvo mayor peso y su manejo fue más amplio (12n., mayor tiempo y apoyo por 

reporteros) El programa proporciona dos entrevistas. una relacionada con la mformación presentada en el 

noticiario, en relación a la privatización de la pctroquírruca scClUldaria y, otro referente a la seguridad pública 

con el director de la Policía Bancaria Industrial 
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Es importante señalar que el noticiario da mayor importancia a la transmisión de notIcias por 

reporteros y corresponsales, aunque incorpora resúmenes de diarios intemacionales y nacionales. El tono 

que le imprime a las noticias es acrJuco y de tendencias oficialistas 

Al Momento tercera emisión no tiene una predilección especifica por algón terna iIÜormativo en 

particulaL No obstante, dio prioridad ( al igual que los l\Qticiano hasta aqu\ analizados) a la nota originada 

en el O F ~ 46n., comparecencia del SHCP; actividades presidenciales; vida social del regente capitalino; 

declara el director de PEMEX que se reubicaran algunas plantas de cOmbustible de la paraestatal ~, al sector 

gobIerno -25n., secretana de estado, presidente de la República, funcionarios públicos menores - y, de forma 

sorpresiva, el bloque social tuvo una participación abundante y activa como en ningún otro iIÚormativo ~ 

1Sn., el diálogo de paz en Chiapas; el movimiento civIl "deudores de la banca"; representantes laborales; 

contaminación; organismo campesino "cañeros de Morelos"; participación de la iglesia . 

La nota internacional (14n.) superó a la estatal (3n.). La primera presentó temas como el caso de los 

mineros atrapados en Perú a consecuenCia del un fuerte sismo; el regreso a su país de más de 700 mIl Utus, 

la visita de Fidel Castro preSIdente de Cuba a Itaha. En el segundo caso se habló exclusivamente del diálogo 

de paz en Chiapas. 

La informaCión deportiva (4n.) superó al sector privado (3n.), econónuco (ln), policiaco (2n). No 

eXistió información sobre cullura y espectáculos. Agregaremos que es un UOtiClariO ,titico y trata los lemas 

noticiosos con poco oficlalismo 

Perfiles de la Noticia tiende a tratar temas políticos. El sector gobierno (21 n) y la iIÚormación 

origmada en el D.F. (2.5n.) tuvo mayor número de notas ( reforma electoral, la economía para el año 1997 a 

través de la SHCP; los programas para combatir la extrema pobreza por el Gobierno Federal; un supuesto 

fraude por el gobernador de Coahuila en la compra de una paraestatal). El apartado destinado a las notícias 

originadas en el estado sólo se presentó en 6 ocasiones. 

Los bloques informativos son básicamente rcsúmenes ampliados en algunos casos por reporteros 

La nota deportiva (Sn.) luvo mayores espacios que la IOternacional (3n), los sectores sociales (5n.), 

económicos (3n) y policiaca (2n.). Está ausente la sección privada y espectáculos / cultura. El noticiario 

favorece más el comentario y la información da la impresión de estar como relleno 

lO4 



En conjunto, el tema principal de los nueve noticiarios es el político ( la reforma del Estado, 1<1 

procuración de justicia, la democratización de los organismo gubernamentales, la poca credibilidad en el 

sistema de gobierno, etc.) y el económico (política·financiera, fiscal, el desempleo, la crisis económica 

producto de los llamados errores de diciembre de 1994· que han nutrido en buena medida la discusión·, el 

fraude en la privatización de empresas paraestatalcs, etc.), cuyo protagonista nÚmero uno es el sector 

gobierno en sus diferentes niveles y sólo de manera ocasional los organismo privados y sociales (estos 

últimos no existen pata los noticiarios) 

Le sigue en importancia los deportes nacionales e internacionales ( fútbol soceer y amencano, 

basquetbol, box, tenis, automovdlsmo, etcétera). La mformación internacional f'uriosamente tiene mayores 

espacios que la referente a los estados. Por último, la sCC\:ión espectáculos y cultural nene bloques meramente 

representativos. 

ESPACIOS DE OPINION, ANALISIS y COMENTARIO. 

De los nueve noticiarios, uno no conló con el bloque de comentarios - Cúpula Empresarial - aunque 

sI con sección especial 

Al Momento presentó tres espacios similares al primero: El primero de ellos, ( con seis 

intervenCIOnes) abordó el tema de la salida del rector de la UNAM y el diálogo de paz en Cluapas~ la 

comparecencia del ex-coordinador de la presidencia en el sexenio 1988~1994 ante diputados del PRO; la 

información policiaca; los deportes ; la destitución de delegados en el D F. Por último, un bloque 

denominado "Tertulias" que incluyó a todos los temas antenores y algunos más como las estrategias del PAN 

para las elecciones de CoahU11a ( el comentano estuvo a cargo del conductor, colaboradores e invItados; duró 

más de una hora). 

En cuanto a las sCC\:iones especiales se destacan tres espacios denominados: "Cartón Hablado"> un 

ttpo de cancatura política; "Picotazo Político", en donde se hace una breve crítica sarcástica sobre las notas 

políticas del día; otro bloque, es el que realiza un análisis de los mercados financieros mexlcanos y de 

política. 
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El editorial, por su parte, fue presentado pOi el conductor e hizo referenc13 a las próxlmas 

elecciones a efectuarse en la capital de la República Las tres secciones centran su atención sobre los temas 

del dia, extraídos del resumen itúormatlVo, con el qtte inicia el noticiario El tono de los comentarios es, en 

general, crítico y tiene una participación destacada en el programa. De alguna manera, esto equilibra la 

notable presencia de las notas que hacen aluCÍón al sector oficial. 

Informativo Panorama cuenta únicamente con la sección de comentarios y la especial. La primera, a 

cargo de los conductores, centró sus opiniones a temas capitalinos como el oomercio ambulante, la seguridad 

pública, la supervisión del funcionario titular de la Procuraduría del D.F. por las diversas dependencias con 

que cuwta en la ciudad y las elecciones en Nuevo León. 

En cuanto al bloque de colaboradores se tiene el referente a finanzas (abarcó temas como la venta 

de satélites, de ferrocarriles, los movimientos en la dirección de mstitm::iones bancarias, etc.), deportes )' un 

largo espacio para difundir eventos culturales ( más de 20 nun.). Aquí también se eXiste un comentario 

critico ante la ineficacia de los selVidores pubJicos y las dependencias que duigen, aunque no es tan 

sistemático y amplio como el anterior noticiario. No hay editorial en el programa. 

Monitor dio mayor importancia ~ en cuanto a tiempo se refiere ~ al bloque espeCIal. En este se trató 

el tema "la evolucIón del hombre" a cargo de un antropólogo (00:1945seg); posteriormente, vino el 

comentario internacional (10 min.). Cabe mencionar que ell el espacio de Gutlérrez Vivó ~ en especial el 

propio comunicador ~ impulsa día con día mesas de discusión, análisis, polémica sobre los temas más 

diversos)' variados ~ potiticn, economia, cultura,etc.). SIempre procum contar con gente experta que aporte 

información úul a su auditorio. Es importante seftalar que el infonnatlvo de Radio Red es el que con mayor 

frecuencia presenta investigaciones, reportajes. 

El comentario abordó la llamada "línea de insultos", investigación realizada por uno de sus 

colaboradores; la privatización irregular del complejo Fertimex propledad del Goblcrno Federal en. e1 

sexenio de Carlos Salinas; el triunfo de la selección meXlcana; la explosión de una planta de combustible de 

PEMBX Los tiempos para cada an.:"'Usis fueron breves. Con regularidad las opiniones se mezclan con la 

infonnación; esto es, no se espera a que concluya la nota, sobre la marcha se comenta 

No cuenta con editorial, pero sí se percibe una línea crítIca a seguir - implantada ~ por el conductor 

del notiCiario. 
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CÚpula Empresarial no llluestra espacios para el comentario, pero sí le imprime un acento crítico a 

las notas del sector oficial. El informativo sólo cuenta con editorial y sección especiaL La primera centró su 

atención a las perspectivas económicas para 1991. En el segundo caso se tuvo la mtenrenclón de un ejecutivo 

de Bancomext para orientar sobre exportaciones ( 3 minutos), posteriormente, particip6 Alfredo Dom{ngue¿ 

Muro con su "Palco deportivo" ( 9 minutos) y el anáJisis político, por Demetrio Sodi de la TIJera, sobre la 

reforma electoral. 

Buenos Días otorga una evidente importancia al comentario y a la sección especial, de hecho, los 

dos bloques superan en tiempo (01:59:05 seg. ) y porcentaje (55.0% ) a la sección mformativa 

(OO:36:20seg -17%. Este noticiario y Al Momento son los úniCQs que muestran esta situación). El pnmero 

abarcó las pasadas elecciones del Estado de México, la economía en los E.u', la comparecencia del titular 

de Hacienda y la crisis en la industna cerealera en MéxicO ( investigaClón realizada por uno de sus 

colaboradores). Los comentanos son realizados en una mesa de debates. 

En cuanto a los bloques especiales, éstos trataron temas como los cambios en el gabinete de Clinton, 

la VI Cumbre Iberoamericana ( a la que asistió el presidente de la República), la guerra en Africa ( todos a 

cargo de expertos en asuntos internacionales). El bloque que tuvo más intervenciones fue el que Conduce el 

columnista Joaquín López D6riga denommado .. Comentarios a la Noticia" ( sección con perfil político) 

Este último dedicó su tiempo a reseñar la "VI reunión de mandatarios latinoamericanos" en la que fue 

enviado especial. 

Después está la sección, " Unos 1v1inutos de Buenos Días" que abarcó la comparecencia de 

Guillermo Ortiz Martínez titular de la Secretaria de Hacienda y la economla para el próximo afta. Una más 

está a cargo del conductor del programa sobre las elecciones del Estado de México, Coalunta e Hidalgo. 

Jorge Saldafia realiza su comentario político desde Francia. Por último, está el comentario deportivo de 

Alfredo Dorrúnguez Muro "Palco Deportivo". 

Los temas son tratados con cierta profundidad, amplitud, de forma crítica, con 10 cual se pretende 

verter una serie de argumentos que permitan formar un juicío de "opmión Imparcial" Los tiempos de 

duración fluctúan entre 3 minutos mínimo y 10 máximo. Se muestra una posición de fmnca discordancia 

hada el sector oficial. El conductor modula con regularidad las dISCUSiones y cornentanos. El noticiario no 

cuenta con editorial 
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Para Emoezar en el día de su análisis mostró poca importancia hacia el c.omentario - sólo toco el 

tema de las exportaciones nacIOnales - a pesar que con frecuencia opina sobre las notas o el tema de la 

semana. Por ejemplo, en la emiSión del 6 de agosto de 1996, Pedro Ferriz hizo juicios en tomo a la reforma 

electoral; la muerte de Luis Donaldo Co10sio, ex-candldato a la presidencia por el PRJ; el nuevo dirigente del 

PRD; la falta de infraeslmctura en la producción agricola de granos; la marcha del grupo campesino 

denominado "movimiento el ma(z"', finalmente, el COlnentario internacional. 

El tono que le Imprime a sus análIsis es reflexIvo y critico, sobre todo al sector gobierno. Aunque 

existen temas, como en la mayoría de los informativos, que se abordan con cierto crodado No olVIdemos que 

los concesionarios mantienen relaciones con el poder politico. 

Es importante señalar que las opimones del conductor de Para Empezar en ocasiones son irónicas y 

en tono de burla, por lo que a veces se le tacha de poco serio. Es un estilo que lleva la centrana a ia 

solemnidad que eXIste en otros noticiarios. 

Por lo que respecta a las secciones espeCIales, éstas tienen gran peso en el programa En la semana 

se dan cita mOltiples especialistas de la talla de Lorenzo Meyer, Rcné Delgado, Eduardo Torreblanca Jacques, 

quienes tratan temas económicos, polfticos, internacionales, etc En el dia de su estudio se presentó una 

encuesta sobre si de debe o no privauzar PEMEX; un análisis sobre procuraCIón de justicia en nuestro pais, 

000 más a ncgoClos y finanzas, el comentario internacional; por último, los resultados del concurso 

"Melate". En nouciario no cuenta con editorial 

Antena Radío no brinda mucha importancia al comentario; en cambio, dio un amplio margen a la 

sección especial. Esta última contó con la mtervcnCÍón de un especiabsta en ciencia política ( cuyo espacio " 

Encuentros" duró 26 nunutos), y un segundo, a cargo de Ausencio Cruz, el cual es uua especie de sección 

humorística ( recurso de opinión que a la fecha se ha lllcorporado en varios e importantes noticiarios ). En 

cuanto al tratamIento que hace el programa y el conductor de la información es muy parcial y favorece al 

sector gobierno. Ejemplo, la critica poco favorable que se hace al "doble hoy 110 circula" por otros noticiarios. 

éste lo justifica y aprueba.. 

En Al Momento tercera emisión tuvo mayor numero de mtervenciones el comentario ( la 

comparecencia del tilular de la SHCP, la reforma a los partidos politicos, la iglesia debe pagar impuestos), 

aunque en tlempo ( OO:05:50seg) fue superado por la seCCIón especial (OO:07:55seg). Esta última contó sólo 

contó con el comentario económico 
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Cabe mencionar que la opiruón de José Cárdenas, sobre los temas noticia, es constante y, en 

inmunerablcs ocaslOnes, va mezclado comentario e información. Las entrevistas se uti1iZal1 como recurso 

para corroborar, desmentir y anexar datos que las notas no cubren. 

Este infonnativo dio más peso a la infonnación, sin perder de vista el análIsis, la reflexión, la 

opinión crítica sobre la noticia por parte de quien conduce y colabora en este programa. 

PerfiIcs de la Noticia favorece el análisis y la opinión; no obstante, blinda mayor tiempo a la 

difusión de la noticia, No cuenta eon editorial y secCIón especial. Los temas que ocupan la atención en el 

comentario fueron el supuesto fraude del gobernador de Coahuila en la compra de Fertlmex, los montos 

económicos para los prutidos politicos, los subsidios para combatir la extrema pobreza a cargo del Gobierno 

Federal y la campafia para alentar el pago de Impuestos por la SHCP ( todos estos temas han sido retomados 

de las notas emitidas por el informativo). Los comentarios son realizados por el conductor y sus 

colaboradores. En cuanto a la posición de sus opiniones, esta muestrá un tono critico hacia los actos del 

gobierno - 3 pesar de ocupar espacios amplios en la elaboración del notiCiario. 

BALANCE FINAL 

El saldo que arroja este breve análisis de nueve noticiarios sobre su estructura y manejo de las 

noticias es el siguiente: 

Por lo que respecta al tratamiento de la información, éstos muestran lllI grado Importante en el 

seguimiento de Jos temas infonnativos, Por ejemplo, temas como la crisis económica, producto de los errores 

del diciembre de 1994, los asesinatos políticos, la corrupción en la administración pública, el desempleo, la 

inseguridad social, etc. son algunas de las notas que están presentes en las enusiones de los noticiarios, 

Cabe mencionar que lo antenor no implica el profundizar y ampliar - en la mayoría de los casos 

analizados - sobre la infonnación transmitida como noticia ( a pesar de que los noticiarios cuentan con 

espacios de tiempos amplios), Los segmentos infonnativos aparecen con frecuencia fragmentados; notas 

sueltas con espacios de tiempos minimos; descontextuaJizados; no se desglosan los hechos, salvo en los casos 

en los que el reportero proporciona algunos elementos adicionales, casi siempre a través de declaraciones de 

los actores involucrados, 
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Es pertinente sefialar que el uso de reporteros y, en menor escala, de corresponsales como conductos 

informativos es hoy más frecuente, 10 cual no quiere decir que sus intervenciones mejoren substancialmente 

la calidad de la noticia. Dichos elementos requieren de mayor preparación profesional; ética; intelectual; de 

cS}XoCiaHzación en la fuente que se cubre - ; contar con márgenes suficientes de tiempo para desarroUar la 

noticia; crear redes amplias y diversas de reporteros que cubran también los extensos y variados sectores 

sociales, económicos y políticos que integran la MCJÓn, y no sólo algunos de ellos. 

La información originada en el país requiere, por otra parte, de espacios más plurales, imparciales y 

menos centralizados. De 10.<; 6 noticiarios anali7.ados todos tienen el sector gobierno como principal 

protagonista. El sector social ( amas de casa, obreros, sindicatos, asociaciones de colonos, campesinos, 

estudiantes; maestros, grupos indígenas, asociaciones civiles, los miUones de pobres etc. ) ; privado 

(empresarios, asociaciones ganaderas, productores agrícolas, industriales, grupos financieros) ; militar 

(marina, fuerza aérea, ejército); religioso (salvo lajerarqui(l. católica a la que se le otorgan mayores espacios, 

no así para otro tipo de grupos rehgiosos ); cultural (eventos musicales, pintura, escultura, literatura, 

educación, nuevas tecnologias) prácticamente pasan desapercibidos para la mayoría de los informativos 

radiales, no existen; no son noticia, no tienen relevancia desde su perspectiva. 

El centralismo en la mformación es otro de las peculiaridades evidentes que se perciben en los 

radlonoticiarios. Esto es, predomina en abrumadora mayoría la nota originada en la capital del país; la 

provincia está prácticamente ausente; sin embargo, estos noticiarios curiosa y contradictoriamente cubren la 

totalidad de la República o sus principaI~ ciudades. Los segmentos internacionales y deportivos -incluso

tienen mayor cobertura y espacios para Sil análisis. 

Para equilibrar la parcialidad, centralismo y la poca profundidad en el manejo y presentaci6n de la 

noticia, los programas informativos han dado especial impulso al comentario en sus modalidades de mesas de 

discusión, análisis y de debate; asi como, a la secciones especiales, en donde participan colaboradores y 

expertos en asuntos politicos, económicos, sociales y culturales. Por último, Se entrevista a las partes más 

representativas (en cuanto a tendencias ideológicas y distintas formas de interpretar los hechos) vinculadas 

con los temas que son noticia. 

Los tres elementos citados en conjunto intentan enriquecer, equillbrar, contrarrestar la excesiva 

presencia del sector gobierno a través de un posición critica y de análisis, sin llegar ha ser una poSIción 

totalmente anti-oflcialista, pues existen temas que son tocados con cierta mesura. El más claro ejemplo es el 

tratamiento cuidadoso y parcial que se le da a las acciones presidenciales. 
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La dIscusión se ha convertido en un elemento clave en la atracción de los auditorios hacia los 

programas de noticia.. Oc hecho, los dueños de las es.tadOl'lCS radi.Qfónicas tratan de cDntar con cuadros de 

comunicadores con amplio prestigio y credibilidad para legitimar ante el radioescucha sus espacios 

informativos; de ahí, que muchos periodistas de prensa escnta participen en las emisiones informativas 

radiales. 

La radio informativa de la dudad de Méxioo ha abIerto sus espacios al debate, al análisis, a la 

presentación de versiones distintas sobre Jos acontecimientos sociales. Este hecho ha propiciado que sectores 

de la población le otorguen su voto de confianza y credibilidad como medio informativo. 

El dial presenta, en este sentido, un gama variada de noticiarios y de periodistas, lo que permite 

tener mayor libertad de elección. Aunque dicha dwersidad no es del todo plena, pues en cuanto a su 

estructura son muy sinúlares los infomativos, los espacIOs dedIcados al comentano son en gran medida lo 

que distingue a uno y otro. 

Los espacios informativos se han convertido en la actualidad en parte medular y relevante en la 

programadón del cuadrante ( ver cuadro VIII). Frucba de eUo, es que la conducta de rechazo y franca 

evasión que el radioescucha mostró a mediados de los 80 hacia los noticianos de la radio, se transformó, 

como consecuencia de la evolución registrada en el dial, en una actitud de aceptación y demanda de este lipo 

de programas. 

Es pertinente señalar que la banda de AM concentra a la mayor parte de los infonnativos, sin 

embargo, la FM en el horario matutino a comenzado a ceder espacios en este sentIdo ( aunque 

prácticamente la mayoría son transmisiones SImultáneas de la banda de amplitud modulada) , ejemplo: 

Momto! de la matiana, tarde y nQChe~ Para Empezar la. , 2a, y 3a emisión, Informativo Panorama la. y 2a. 

emisión; Cúpula Empresarial sólo en horario matutino al igual que Buenos Días, Plaza Pública y Pulso de 

Radio Educación; Antena RadIo y Enfoque en la. y 2a. emisión. 

La rentabilidad de los noticiarios es otro aspecto destacable; hoy en dta son una fuente importante 

para allegarse tecurSQs a través de la publicidad - la principal fuente de ingreso para la industria de radio y 

televisión - Los hechos así lo demuestran De los seis notiCIarios anahzados ubicaron al bloque de 

comerciales de 20. a 40. lugar en cuanto a tIempo de transmisión. Ello habla de lo atractivo que resulta para 

el anWlciante el emitir mensajes publicitanos en dichos programas. 
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En cuanto a su elaboración, los programas de notlclaS muestran ( no en todos los casos pero sí en 

aquéllos que pertenecen a grupos de radiodifusores económicamente fuertes) mayores recursos materiales, 

técnicos y humanos destinados a la infonnaclón ~ amplia red de reporteros, corresponsales, helicópteros, 

unidades móviles -. El resultado; informauvos dinánticos, opCIrtunos, con amplia oo~rtura, credibilidad y 

apertura. 

A pesar de fas deficiencias que muestran aún los noticiarios es indudable que la población está mejor 

jnformada, lo cual no quiere decir que estén cumpliendo plenamente con Su cometido: informar imparcial, 

objetiva y plenamente Por el contrario, éstos deben ir cubriendo sectores y temas que se encuentran a la 

r.aga y que interesan a la población; proporcionar espacios más amplios a las expresiones de la sociedad civil. 

Los existentes siguen slendo mínimos, aunque comparados con los de la Lv y prensa son importantes. 

Presentar infonnación más completa, contextualizada y plural; proponer modelos de noticianos 

diferentes desde el punto de vista estructural y de contenido, pues, los programas de noticias en la actualidad 

son sumamente similares; alentar proyectos informativos que se dcsarroUen a largo plazo; finalmente 

incorporar géneros infonnativos que no se trabajan - como el radiorcportaje - y en la misma medida impulsar 

el periodismo de investigación. Este último, poco desarrollado no por falta de recursos O de talentos, si no de 

visión de quienes oontrolan a los medios masivOS de comUniCaCiÓn en México, 

Dichas medidas son de vital importancia para mejorar la calidad de infonnac:ión que la radio 

transmite; con ello, ésta aportará su parte, así sea modesta, a hacer de nuestra sociedad mejor informada y, 

por lo tanto, más participativa y consciente de su realidad. 
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CAP. IV LAS VOCES INFLUYENTES DEL CUADRANTE INFORMATIVO 

Un elemento clave que contribuyó, en buena medida, a validar a la radio como una opcí6n 

1nformativa confiable· en función de atender las expectativas crecientes de una población demandante de 

espacios creibles, abiertos, veraces, plurales que le permiten conocer y entender Jos múltiples y complejos 

fenómenos sociales, pollticos. económicos, CUlturales, etc., en los que se ve inmerso cotidianamente - sin 

duda. ha sido la presencia de una gama de comunicadores. 

La llegada de un gran número de comunicadores y. sobre todo, el aporte que trajo consigo su labor 

en el dial capitalino ( diversidad de puntos de vista sobre los hechos que son noticia; las diferentes 

perspectivas desde las que se abordan los hechos sociales trascendentes; la particular manera de interpretar 

la realidad de cada uno de los noticiarios existentes; el estilo que le imprime cada comunicador así como su 

equipo de trabajo en la elaboración de su programa; el manejo de la información; la fonlla de hacer partÍcipe 

a su auditorio - posibilidad que en otros medios no se da con freGlencia y cantidad ~ • por mencionar 

algunos) influyó de manera sustancial al crear un clima de credibilidad entre quienes atienden a los espacios 

de noticias del medio radiofónico. 

El columnista Miguel Angel Granados Chapa interrogado al respecto comenta" el público tiende a 

creer en la radiodifusión ( de tipo infonnativa ) entre Qtras cosas porque tiene la 'Ventaja de poder elegir. Y 

entonces, el públíco se queda en los programas periodísticos a voluntad y, esa volWltad, se mueve en 

función, en buena medida, de la credibilidad. De modo que Ja gente si deja de creer en un comunicador se va 

fácilmente; es muy sencillo darle vuelta al nwdio radial y escaparse de una comunicación que no es 

satisfactoria". 

El presente apartado, en este sentido, tiene como objetivo analizar el caso de tres líderes de 

opinión, ubicados en los noticiarios matutinos de la radio de la Ciudad de México. El propósito, indagar y 

mostrar las caracterlsticas contextuales, situacionales, coyunturales, personales y de sus programas que los 

constituyeron en personas influyentes o de referencia para quienes ( en este caso su auditorio) desean una 

oríentacíón, una opinión o simplemente una infonnaci6n confiable para guiar, sustentar, desechar ideas, 

puntos de vista y actitudes en tomo a los múltiples fenómenos intbrmativos que circundan el acontecer 

social 
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Los personajes fueron seleccionados del total de noticiarios analizados con antetiotidad, Estos son; 

José Gutiérrez Viv6, Pedro Feroz de Con y José Cárdenas, Este último, por más de 5 años en el horario 

matutino, hoy se encuentra en la 3ra. emisión del noticiario Al MOmento. Lo anterior no hace desaparecer su 

prestigio Y. como tal. su status de líder de opinión. Es por ello, que aún se le consideró para el presente 

análisis. 

Los criterios que llevaron a escoger a los tres comunicadores antes mencionados se basaron en la 

trayectoria profesional de cada uno; periodo de estancia en el medio; impacto de su pennanencia en la radio 

en los últimos 10 años; credibilidad e influencia de su labor periodística que proyectan con SU persona y 

espacio infonnativD hacia su auditorio PDr último, pertenecen a un .medio de comunicación que permite 8 su 

auditorio elegir de entre una gama diversa de noticiarios. 

Ubicaremos a José Gutiérrez Vivó, Pedro Femz de Con y José Cárdenas como Jíderes de opinión en 

el campo denominado de la opinión pública; fenómeno gestado al interior de las sociedades de masas y 

estrechamente vinculado con el desarrollo de los mass~media en el presente siglo. 

"La opinión pública, tal como hoy día la entendemos en un fenómeno tipico de la sociedad en que 

vivimos. Surge en ella de un modo espontáneo y natural, pues encuentra los presupuestos básicos que 

facilitan su aparición: concentración de población, despersonalización, masificación, junto al gran desarrollo 

de los mass-comunications". (113) 

Para entender el término opinión pública y comprender cómo incide el líder de opinión es necesario 

desglosar y analizar en sus partes dicho hecho social (la opinión pública). 

Primero, ¿ qué son los juicios de opinión? 

( 113) Juan Pablo Vtlla Nueva. La dinámica y el valor de la opinión pública,pág. 38. 
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Juan Pablo Villa Nueva comenta "que si después de una interrogación, sino se encueIúra solución, 

surge la duda y de esta intentamos salir mediante un jmcio, Este juicio o bien es un juicio cierto o bien es 

unjuicio de opinión", ( 114) 

Duda Y certeza son dos estados distintos y contrarios en que se puede encontrar nuestra mente. La 

certeza surge cuando el espiritu descansa tras haber encontrado la verdad, La certeza se basa en la evidencia 

del objeto. 

La certeza supone que el espúitu tiene consciencia de conocer la verdad. Mientras soy consciente 

de conocerla" estoy en 10 cierto", si no quedo en suspenso, dudo. 

La incertidumbre es el caso contrario, La razón situada en presencia de varios juicios no se siente 

irresistiblemente atraída por ninguno de ellos. De alú, es sentimiento de inestablidad, de inquietud, de 

esfuerzo. 

La incertidumbre abraza la duda, pero ésta ( la duda) no puede pennanecer como estado definitivo. 

La inquietud que la acompaffa provoca inevitablemente un esfuerzo en busca de la verdad; que le dará la 

quietud que la certeza trae consigo. 

Entre los juicios que hacemos para salir de la duda hay unos que no son verdaderos, son los juicios 

de opinión. La opinión es un estadio para salir de la duda , versa sobre temas contingentes ( no 

necesariamente verdaderos ). "La opinión ~ difusa e inorgánica - se distingue de la creencia integrada y 

organizada. Aquélla es menos sólida que el juicio construido por la razón". (115) 

Kimball Young al respecto precisa" una opinión es una creencia bastante fuerte o más intensa que 

una mera noción o impresión, pero menos fuerte que un conocimiento positivo basado sobre pruebas 

completas o adecuadas. Las opiniones son -en realidad- creencias acerca de temas controvertidos o 

relacionados con la interpretación valoraúva o el significado moral de ciertos hechos", (116) 

( 114).ThMw¡,pág.27 

(l1S) Juan Beneyti>. La Cj?iniónnública: toorla y técnica, pág. 1S. 

(116) Kimball Young. La opinión pública y la propaganda,pág.ll. 
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Estrictamente, como se pude apreciar, el juicio de opinión está limitado por la certeza - que implica 

el conocimiento científico de los hechos. 

Segundo, ¿ qué es el público ? 

Para Park Blwner .. el término público se usa para referirse a un grupo de personas: a) que están 

confrontadas por un problema, b) que están divididas en sus ideas en cuanto a la manera de encontrar la 

solución. y e) que se ocupan en la discusión de un problema". (111 ) 

KimbalI Young setlala .. el sustantivo publico significa gente y apartir de este primer uso llegó a 

significar el cuerpo general o totalidad de los DÚembros de una comunidad; nación o sociedad. Ha sido 

empleado también con un sentido más limitado para significar una masa transitoria de individuos que no se 

encuentran próximos unos de otros. con un interés común o general". (118) 

A diferencia de la muchedumbre, cuyos miembros se hallan juntos, el público, si bien constituye un 

grupo psiCOlógico en sentido estricto, es amorfo y su polarización (punto de reunión) adquiere un carácter 

diferente. 

El público no se mantiene unido por medios de contactos cara a cara y hombro a hombro; se trata 

de un número de personas dispersas en el espacio, que reacciona ante un estúnulo común, proporcionado 

por medios de comunicación indirectos y mecánicos. A decir verdad, el público como grupo efimero y 

disperso en el espacio, es la criatura engendrada por nuestros medios masivos. 

Puede haber, en diferentes momentos y con grados variables de interés, un público político. un 

pÚblico financiero, un público interesado por el arte, la reforma moral, o cualquier otro tópico de interes 

general relativamente extendido. En realidad. los públicos, si bien son muy extensos y transitorios 

constituyen importantes grupos secundarios dentro de las sociedades modernas. 

En cuanto 8 10 que significa el adjetivo público, se refieren a hechos o actividades humanas que 

concentran el interés general de la comunidad: todo aquello que es visto, oído, conocido en común, todo 

aquéllo que está. abierto al uso o goce general. 

( 117) Citado por Vincent Price. Opinión pública, pág. 46. 

(118) Klmba11 YOlUlg.J)JG;jj., pág.7. 
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" El público que constituye la opinión pública está formado por el conjunto de personas que 

mantienen esa opinión, y piensan que hay gente que opina como ellos El sujeto que opina públicamente -

que forma opinión pública·, es decir. que es sujeto de opinión pública, sustituye el yo por nosotros; con esa 

conciencia de no ser su opinión una opinión particular - conciencia o solidaridad de grupo -, sino de ser 

muchos los que opinan como él, aunque no lo conozcan". (119) 

Tercero, ¿ qué es la opinión pública ? 

Raúl Rivadeneira Prado define a la opinión pública como "el fenómeno psicosocial y poUtico que 

consiste en la discusión y expresión libres, de un grupo humano, en torno a un objeto de interés común". 

(120) 

Edmundo González; Llaca apunta" la opinión pública es la adhesión, impJicita o explícita. de la 

mayor parte de los miembros de una clase social a una alternativa propuesta por sus Hderes y I o por los 

medios de infonnación, en relación a un aSUl1tO cuyo tema es de interés general y promueve controversia". 

(121 ) 

" La opinión pública es el juicio social impersonal, es lo que está en el ambiente, lo que se dice, lo 

que se piensa, etc... la masa ( público ) encuentra el amparo de su irresponsabilidad en este juicio 

impersonal, donde es posible el anonimato. Ahí radica uno de las principales fuerz.as de la opinión pública. 

y es este jUicio despersonalizado el que se ha puesto como árbitro supremo de todas las decisiones sociales 

y politicas". (122) 

La opinión pública. en este sentido, consiste en las opiniones sostenidas por un públiCO en cierto 

momento, El público se puede entender como una asociación de personas interesadas. en el sentido, de que 

poseen opiniones acerca de algún problema en general. 

Puede tratarse de un grupo organizado en torno de UD interés especial; pude ser una asociación 

vaga, no continua y tenue de ciudadanos, interesados por algún problema polltica; purAe consistir en los 

lectores de un diario, el auditorio de un programa de radio o televisión. interesados por algún hecho que 

atrae su curiosidad, interés. morbo, ctc,; o bien puede estar compuesto por todas aquellas personas atraidas 

temporarlamente por algún acontecimiento pasajero. 

( 119) Juan Pablo Villa Nueva . .Q¡¡,gl., pág. 31. 
(120) Raúl Rivadeneira Prado. La opinión pública, pág. 54. 
( 121) Edmundo González Llaca. La opinión pública. pág. 27, 
(Ul))uátt Pablo Villa Nueva. Q¡0;i!.,págs. 38-39. 
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El hombre aislado no es capaz sino de una opinión individual, particular y no de una opinión 

pública. Necesita para esto de un conjunto de individuos que opinen COlllO él, porque les unen unos mismos 

intereses. Cuando estos intereses comunes sean afectados es evidente que la tendencta de estos hombres se 

inclinará hacia una opinión semejante, en una actitud de defensa ~ de solidaridad - frente a los pertUlbadores 

de estos intereses. 

Este patrimonio más o menos numeroso de convicciones comunes, esa comunidad de intereses los 

mantienen unidos y propicia el que sUIja la conciencia de colectividad, de grupo, 

En resumen, podemos decir que para que exista una opinión pública se requiere: 

1, Objeto opinable en controversia, conocido y que contenga interés para mnchos. 

2. CozVunto de personas interesadas que opinen lo mismo y que tengan conciencia de esa 

coincidencia. 

3. Esto implica en cada lUlO de ellos el conocer cómo opinan los demás, lo que exige que la 

opinión se manifieste de algún modo - en el caso de las sociedades urbanas se realiza a través de 

mass-media, pues se han convertido en el velúcu10 mas importante donde se puede UlafIi:feStaf 

dicha opinión-o Esta (la opinión pública) puede ser iniciada por el medio, un Uder de opinión, o 

retomada de las manifestaciones de insatisfacción social. 

4. La opinión implica toma de posición frente a otras posiciones. Exige Ja existencia de varias 

opiniones diferentes. Como en su esencia está la discusión, la opinión pública está siempre 

dividida. Cuando desaparece la oposición se convierte en creencia profunda, (123) 

Cuarto, ¿cómo incide elUder de opinión en la fonnación de la opinión pública ? 

El líder de opinión tiene un papel clave en la etapa en la que se inicia la discusión e intercambio de 

opiniones en tomo a Wl hecho que genera la atención e interés para Wl grupo numeroso de personas. La 

intervención de dicho individuo Uder facilita, rechaza o modifica de forma decisiva la postura que tomará 

determinado público ~ al cual influye - en tomo a 1U1 hecho controvertido. 

( 123)lll!<kJn. pág. 33. 
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Es un hecho que dentro de los grupos sociales ( primarios o secundarios) juegan un papel 

importante los jefes que mandan y se informan, los sensatos y los consejeros de los que se estima la 

experiencia y se solicita consejo y aquellas personas a las que de manem especial se imita, bien por sus 

cualidades. bien por ser auténticos standard en los que el grupo se conoce. 

Los lideres de opinión. en este sentido, son aquellas personas que llevan la voz cantante. en las que 

se fija la gente antes de opinar, para ver que postura totUan. 

En los grupos primarios son los jefes o cabecillas. En los secundarios, donde se mezclan individuos 

de los grupos más variados, son aquellas personas que, bien por sus conocimientos o su personalídad, se 

constituyen implfcitamente en notables . 

.. Tomemos en cuenta que en la realidad son pocos los sujetos activos de la opini6n pública, esto es, 

que tienen una opinión propia sobre los problemas, aquéllos que interpretan con un criterio propio. El resto 

son sujetos pasivos que se limitan a mantener tal o cual interpretación que han leido o escuchado". (124) 

De ahí que visto lo q1.lC opinan los demás - en este caso un líder - el sujeto se decide a opinar. 

Adopta o rechaza la opinión recibida. A veces la adhesi6n se produce en el momento de la discusión El 

individuo necesita mantener una opini6n y natura1mente defiende la que ha leido por la maftana de quien 

considera confiable en el periódico o la que ha escuchado en la radio antes de comer. Siempre hay gente que 

prefiere hablar antes que callar, aunque no conozca bien el tema de conversación. 

El lider de opinión se C()nvierte en un elemeJlto de referencia para modular las ideas. opimones o 

actitudes de un conjunto de individuos llamado público en el cual influye. 

Agregaremos tres hechos importantes que caracterizan el liderazgo de opinión: 

a) Los líderes pueden ser los pomeros en planear o definir una cuestión; en otras palabras, pueden 

iniciar una discusión que tome las caracterlsticas de una corriente de opinión a la cual se adhIeren sus 

seguidores. 

b) EIUder tiene especial importancia porque vetbaliza y cristaliza los sentimiento vagos. pero no 

por ello menos intensos - de las masas; esto es, puede que no inicie la discusión sobre tú o cual problema. 

pero puede interpretar y sintetizar el sentir de un grupo social y proyectarlo hasta hacerlo parte de una 

comunidad extensa y nutrida· como puede ser un conjunto urbano de individnos . 

(124).Jl>!Qmn, págs. 61-62 
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c)Puede manipular -y a menudo lo hace - los anhelos de las masas en favor de sus propios fines; en 

nuestra sociedad, esto constituye una de las más graves amenazas a la democracia. (125) 

« Algunos grupos que inciden en la opinión pública tratan de llamarse independientes, se dicen 

objetivos y estar desligados de cualquier tendencia politica o grupo de interés. Esto que a todas luces parece 

inposible, es falso, Cualquier órgano promotor, al interpretar los problemas y acontecimiento lo hacen de 

acuerdo con unos principios o unas tendencias. La misma independencia ya es una postura". (126) 

Vivó, Femz y Cárdenas son parte del universo llamado opinión pública; su campo de influjo se dá 

en el terreno de la ideas, opiniones, actitudes de las personas. Esto es, inician planteando y discutiendo 

problemas que ataften a WIa colectividad directa o indirectamente; o, bien, sintetizan o Se adhieren a temas 

expuestos por un grupo o público determinado y 10 hacen propio de otras tantas agrupaciones. 

Los tres comunicadores antes citados muestran una tendencia independiente entre sí para abordar y 

jerarquizar las fenómenos sociales que preocupan a sus auditorios;cuentan con la posibilidad - pues no todos 

los individuos que integran esta ciudad (D.F.) y qué decir del resto del país - de acceder a un medio masivo 

de comunicación que les pennitc penetrar a un conglomerado de individuos. No es comparable el alcance 

que puede tener 'fulano de tal' al emitir WI8 opinión entre su familia, amigos, vecinos a la que Viv6 , 

Cárdenas o Ferriz tienen cuando su mensaje, por la posibilidad del medio en el que se encuentran, llega a un 

vasto número de individuos. Estos 61timos podrán o no atender a sus espacios infonnativos, dependiendo de 

sus intereses. motivaciones, valores socia1es~ aún as! la PQSibilidad es sumamente amplia. 

Otra característica que encontramos en el caso de Viv6 , Ferriz y Cárdenas que contribuye en 

afianzar su status de influencia, es la posición que adquieren, primero, al interior de la estruetura de la 

empresa para la cual trabajan y, segundo, el rango que les otorga el público al que se dirigen. 

(125) Kllnball Young.QQ,..lli, pjg. 31. 

(126) Juan Pablo Villa Nueva. ~., pág. 62. 
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En el primer caso, manifiestan un Uderazgo de tipo fonual. Esto es, existe una jerarquizaci6n de 

posiciones, en la cua\¡ los personajes antes citaoos, ocupan los estratos más altos: la dirección general de sus 

espacios informativos (y en algunas ocasiones como por ejemplo Vivó y Fernz se va más lejos, pues son 

además de directores titulares, jefes de la división de noticias de las empresas en las que laboran). El sw.tus 

que adquieren es producto de las necesidades de organizacion que toda empresa e institución formal requiere 

para su funcionamiento. No olvidemos que en toda organizaCIón ciertos individuos dirigen y otros obedecen. 

( ver cuadro IX ) 

Claro está que para ocupar dichos cargos se requiere que el individuo líder manifieste W13 

preparación profesional acordes a las expectativas del puesto; que su personalidad influya en la atracción de 

auditorio; que las tendencias informativas e ideológicas del comunicador coincidan con los intereses det 

duefto o los propietarios de las concesiones. 

Continúa de fonna descendente en el escalafón jerárquico formal de dichas organizaciones el 

lidera:l;go subalterno, como son: el coordinador de reporteros, el jefe de redacción, el dir('"ctor de la sección 

deportiva, el responsable de los corresponsales, el encargado de la producción técnica, los titulares de cada 

apartado especial, el guía de los servicios prestados por el programa, clima, contaminación, reporte vial, 

bolsa de trabajo, partiCipación ciudadana. La totalidad de estos individuos pennite mantener la organi7..ación, 

cohesión, yel deslinde de responsabilidades en la elaboración de cada uno de los noticiarios. 

En cuanto a la posición de prestigio que proyecta Vivó, Ferriz y Cárdenas a su póblico, ésta se 

basa en la poSición que ocupa en la instituctón que labom -su programa de noticias - y por cualidades 

persortales que atraen a un determinado auditorio. En esta situaci6n, el lider deriva su status de otros 

miembros del grupo - en este caso el auditorio al que llegan las citadas personalidades - que pueden 

concederlo o denegarlo. Esto es, el auditorio que sintoniza a estos comunicadores lo hace no de forma 

obligatoria, sino por voluntad propia. 
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La relación que se desarrolla entre comunicadores y receptores es flexible, responde a un 

compromiso voluntario y en tal caso informal - no existe una sanción fisica o moral -. No se percibe una 

estructura fija como la que requiere una institución o empresa. Agregaremos que entre mayor sea el número 

de individuos para los cuales un líder influye mayor es su poder acumulado. (ver cuadro X) 

Tanto el liderazgo de opinión informal como formal se podrla simplificar en la llamada pirámide 

del liderazgo. En ésta, ellider en jefe aparece en la cúspide de la pirámide y trabl\ia con 1m reducido grupo 

de Uderes menores - estos últimos trabajan con un pequeño grupo de líderes de jerarquía a un menor -

hasta que, por Ultimo, en la ancha base se llega a la masa de los nnertibros ordinarios. (ver cuadro Xl) 

A veces, la pirámide se impone al grupo, tal como ocurre en una institución en la que se requiere 

una estructura jerárquica - el caso de los noticiarios, una empresa, una secretaria de estado -; otras veces, el 

grupo crea espontáneamente su propia pirámide sin necesidad de reglas. protocolos de interacción, 

responsabilidades y deberes explicitos - lo cual no significa que no exista un patrón de conducta, valores o 

normas a seguir - en este caso hablamos de una organización de tipo infunnaL 

Ahora bien, al llegar los 80 el panorama no es muy prometedor para la sociedad mexicana; hay un 

gran descontento iniciado por la situación ewnóIl1Íca de crisis agravada a mediados de los 70 y que hasta la 

fecha perdura. El fracaso del modelo económico patemalista implantado por el gobierno por décadas, como 

patrón de desarrollo, llega a su fin en los ochenta - dejando a tras muchas promesas incumplidas - y da paso 

a las nuevas politicas globalizadoras encarnadas en los mercados comunes internacionales bajO la bandera 

del neolibetalismo ~ pexspectiva a la que el país deberá adaptarse o perecer. 

La devaluación del "peso" comienza su rápida carrera ascendente y con ello el aumento de precios 

en los productos básico y de primera necesidad; el desempleo es "el pan nuestro de cada día", la venta de 

petróleo - la principal fuente de riqueza del pals - apenas sitve para cubrir los intereses de la deuda externa 

la cual agobia al país; se -vive una gran inseguridad social; la. corrupci6n invade la mayoría de las 

instituciones públicas; el gobierno continúa con sus prácticas antidemocráticas pero efectivas para mantener 

el control paUtieo, básicamente por medio del fraude electoral sistenuítico y constante. 
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CUADRO X 

ESTRUCTURA SOCIAL 
INFINIDAD DE INDNIDUOS INTEGRADOS EN 

ORGANIZACIONES 

Noticiario. 
Audltorto. 
Influencia / 

A 

AntenaRadh 

Pulso !l... 
Radlo Y 

Edutatuon #ti 

A 

La Noticia y 
Usted .¡ 

tU~".\l"i.', (\1(.1.Ó O (l f\"~(.v(\..dV ~tlV ~l L\\I\av 

J('. \a ~Yt.!lt~\c 'r\\!..,~h~o..(t~!/j. 
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CUADRO XI LIDER . DE OP!NION FORMAL 
EN LA ESTRUCTURA DE LOS 

NOTICIARIOS RADIALES ___ l1li.. PEDRO FERRIZ DE CON, lOSE GUTIERREZ 
I VIVO,JOSECARDENAZ 

-IIIIIIII11. DIRECTORES DEAREA 

COLABORADORES 

UDER 'DE OPINION INFORMALEN LA 
ESDTRUCTURA SOCIAL. 

--1IIIIIIIIl1li. PEDRO FERRIZDE CON, lOSE CARDENAS, 

............ - lOSE GUTlERREZ VIVO 

LIDER DE OPINION EN LOS DIFE
RENTES ESTRATOS SOCL"-LES 

-liliiii111. GENTECOMUNI SEGUIDORES 

"'f\)t;Nlti·. (\Jo.~'tO E\o.bbvoJ ó ~Dr.e, Q.v\().... ~e\o r-"c.~c:i'\~<: l,,\té~~I,d..Llb(]. 



Los sismos del 85 ponen al descubierto la nula capacidad de convocatoria del sistema 

gubernamental en el pueblo en los primeros momentos del siniestro, Lo anterior se manifiesta en la 

ineficacia, incompetencia, falta de prevención, poca capacidad de organización de quienes se hacen llamar 

servidores púbhcos. Los elementos antes mencionados van gestando en la sociedad unl~ eUOlme falta de 

credibilidad en el sistema que los gobierna y todo lo que se vincula con él El malestar del que adolece el 

pueblo mexicano, por el nulo compromiso de sus gobernantes hacia los primeros, culminará con el voto de 

censura expresado en las elecciones de 1988, en donde se cuestionó seriamente la transparencia de dicho 

proceso politico y la legitimidad del candidato triunfante. 

En los últimos aftas se agregan hechos como los asesinatos politicos; el levantamiento armado en 

Chiapas; los errores económicos de 1994 que tienen como resultado una acentuada inestabilidad social que 

se refleja en los altos fndiccs de desempleo, inseguridad, paralización de la producción en México, etc. Lo 

anterior se traduce en un futuro incierto para una población que, en ténninos gcnernles, está a la zaga de las 

preocupaciones de quienes los gobiernan. 

Los medios de comunicación ante tal contexto no permanecieron al margen, Su actuación en los 

últimos atlos, en el terreno informativo, en algunos casos fue lamentable ( la televisión Privada ); en otros se 

mantuvieron y ampliaron sus posibilidades de reflexión y de información ( la prensa ); finalmente, un tercero 

que experimentó una renovación, revitalización tras afios de retraso y olvido ( la radio ). 

La radio dio un salto muy importante como medio informativo. Tras aftos de apatla y ante el clima 

social que se gestó a fines de los 80 - además de baber dado muestra de su valia como instrumento de 

vinculo social en 1985 ante los sismos ., los duei\os del cuadrante tuvieron que resolver entre seguir 

apegados al poder poHtico incondicionalmente ( de hecho lo están pero no como en la televisión) y con ello 

ver alejar a los radioescuchas, o responder y adaptarse a las exigencias informativas de una sociedad que 

reclama apego a su realidad y no a la versión oficial de los hechos, Para su fortuna el camino escogido fue el 

segundo y su recompensa se vio materializada en la credibilidad del público en el medio radial infonnativo. 

El panorama muestra, en ténninos generales, a una población renuente; molesta; desconfiada; con 

una actitud de poca credibilidad bacia sus gobernantes, En suma, existe una ruptura entre sociedad civil y 

sociedad politica que en nuestros días se manifiesta con un franco rechazo con todo aquéllo que tenga tratos 

con el poder político, 
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En este sentido, se engendró una serie de actitudes. sentimientos antigobienlO en una masa de 

individuos desgastados por más de 6 décadas de un sistema caduco y autoritario. 

Quien mejor canalizó esta conducta antioficialista fue la radio. No hay espacio informativo que no 

de pie a Wl reportero, colaborador, conductor para que emita una opinión crítica en conara de las 

instituciones estatales - con sus notables excepciones, es el caso de la figura del presidente o de algún grupo 

politico-econórnioo vinculado con los propietarios de las concesiones radiofónicas - conducta que se 

sintoniza perfectamente con las convicciones de resentimiento hacia el gobierno que pennean a la población 

en general - en este caso la opinión pública encamada en la sociedad civil - 10 cual proyecta a un medio 

critico que gusta a la audiencia. 

Raúl Treja Delarbre en entrevista comenta "existe una opinión antigobiemista - en el medio 

infunnativo radial - que es muy útil para moldear una cultura poliuca, menos confonnistt, y más 

antiautoritaria. Pero lo que está haciendo esta colección de comentaristas es un afán de critica instantánea, 

no siempre documentada. no siempre con contexto histórico, no siempre haciéndose cargo de las 

consecuenciJls, del comentario drástico y catártico. Lo antenor ha contribuido a fonnar sectores de opinión 

poco reflexivos en una cultura ¡diUca, más bien atrasada y poco democrática. 

El afio pasado si un conductor - en radio - decía "hay que enjuiciar a Salmas", pues la gente estaba 

de acuerdo y le aplaudía, aunque esto no fuera precedido de un razonamiento lógico, ni de una información. 

Lo anterior significa que hay mucha complacencia; más allá de que la SOCiedad le exija de manera crítica a 

la radio, la radio está propiciando el despliegue de los sentimientos, de las convicciones más catárticas, más 

impulSivas, más reflexivas de una sociedad apenas en un proceso de maduración, al ,:ual no le está 

ayudando la radio con poqlÚSimas excepciones" 
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Otro de los factores fundamentales que otorgan el status de Hder de opinión a los tres 

comunicadores propuestos para su estudio, en la presente investigación, es la de pertenecer a un medio de 

comunicación. Esto es, el medio - en este caso la radio. y los programas informativos han dado a estos 

periodistas prestigio, el cual según su actuación en el terreno informativo, o bien, se incrementa o disminuye. 

La infraestructura con la que cuenta el grupo radiofónico y el progmma de noticias al que pertenece 

Vivó, Ferriz y Cárdenas es muy importante, pues es la plataforma sobre la cual se finc!!. o arranca un líder de 

opinión o no. El líder no surge de forma aislada, no va ha depender de la preparación o cualidades 

personales. Como individuo puede dar el "ancho", pero sino cuenta con el medio de comunicación masivo, 

no consolidará su posición de lidero Esto es, no hay liderazgo de opinión siD medios de comunicación. 

En este sentido, se analiza la estructura de los noticiarios que conducen los comunicadores antes 

mencionados. El objetivo es indagar de qué forma se manifiesta el liderazgo de José Gutiérrez Vivó, Pedro 

Ferriz de Con y José Cárdenas en sus informativos. Lo anterior derivará en una serie de comentarios en 

tomo a las características personaJes y de los programas que hacen de estos tres indlViduos personas 

influyentes o líderes de opinión. 

Para realizar dicha indagación se hizo un moniroreo de dos dias de los tadionoticiarios en los que 

participan las personaJidades antes citadas. Esto pennitirá desglosar la founa en la que se organiza, 

presenta y conduce Monitor Para Empezar y Al Momento 3m. EmiSión. También se cuenta con el 

organigrama y nivel de mting. Es importante sefialar que esta última infonnación fue proporcionada por el 

Gerente de Mercadotecnia de MVS~RADIO. 

ESTRUCTURA ORGANIZATlVA DE 

MONITOR 

Mru!i1or está organizado, como comenta la licenciada Alicia Ibargliengoitia ("') subdirector ejecutivo 

de INFORED - entrevistada por el autor de la presente investigación - , de la siguiente manera: 

(*) Entrevista realizada en las oficinas de Monitor el 20 de octubre de 1997. 
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A la cabeza se encuentra José Gutiérre1. Vivó como Director General do;: Noticias de RadiQ 

Programas de México ~ grupo radiofónico al que pertenece Monitor~. El noticiario nace en la segunda mitad 

de los 70 y desde entonces es conducido por Vivó. Enrique Muiloz y Marún Espinosa se hacen cargo de la 

2da Y 3ra. emisión de Monitor. 

La estructura interna del informativo se divide en sección de redacción. La integra el Coordinador 

General de Radio, que en este caso son tres, uno para cada emisión. Dicho elemento se encarga de organizar 

la información que se difunda por el programa. 

El Jefe de Información controla y jerarquiza los contenidos infonnativos que pasan. al aire. Por otra 

parte, distribuye y extiende la órdenes de trabajo para los reporteros. Les indica que eventos o que sucesos 

cubrir. 

Los redactores son 8 como mfnimo para cada tumo. Se encargan de estructurar ~l guión del 

noticiario con base a la información que proporcionan reporteros y agencias informativas. 

El programa de noticias cuenta con 15 reporteros, los cuales cubren fuentes asignadas de acuerdo a 

las ordenes de trabé\io que reparte el jefe de información. 

La Red Vial ~ integrada por reporteros especiali.wdos M brinda el servicio de mODitareo de la 

vialidad en el D.F. Dispone de 2 helicópteros, 2 cabinas móviles y 6 motocicletas. En la act1Ullidad, este 

equipo proporciona sus servicios a Grupo radio Centro producto de la alianza comercial contraida con la 

empresa de Clemente Serrna M propietario de Monitor. (Ver Cap. 11) 

Los conesponsaIes nacionales suman aproximadamente 20 elementos, Todos situados en las 

principales ciudades del norte, centro y sur del país. Monitor se transmite via satélite a todtt la República 

Mexicana La información internacional se cubre fundanlentalmente a través de las agencias informativas 

REUTER, AP, AFP, ANSA, EFE Y PI. 

La licenciada Yessica Miranda (*) productora de la primera emisión de Monitor M entrevistada por 

quien realiza la presente investigación - oomenta que el área que dirige la inwgm un Coordinador General 

de Radio encargado de la estructuración completa del noticiario. 

(*) Entrevista realizada en las oficinas de Monitor el 20 de octubre de 1997. 
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El productor es responsable de la continuidad y organización del equipo humano y técnico que 

intelViene en la emisión. Lo integran 4 asistente de producción y 2 ingenieros de grabacIón. 

La sección de comercialización la dirige un jefe y dos colaboradores. Su misión es la de verificar 

que los anuncios pUblicitarios se transmitan previa autorización de la Gerencia Comercial de la estación. 

Las personas que intervienen en las secciones especiales durante la semana son invitadas por José 

Gutiérrez Vivó. Por tal, no son elementos que cuenten con espacios fijos en el noticiario. 

La sección deportiva la integra un coordinador y 4 reporteros. Se tiene un bloque destinado a las 

relaciones públicas del programa y está integrado por cuatro personas ( toda la información aqui presentada 

puede verse de fonna esquemática en el cuadro XII ). 

NIVEL DE AUDIENCIA MONITOR 

(RATING) 

Las estadísticas sobre nivel de audiencia ( rating ) que muestra Monitor, Para Emwmr y Al 

Momento 3ra. Emisión fueron proporcionados por el licenciado Manuel Calderón de la lIarca Gerente de 

Mercadotecnia de Grupo MVS-Radio. cabe mencionar que fimcionarios del primer y tercer noticiario, no 

proporcionaron dicha información, aludieron que son datos exclusivos y confidenciales para sus respectivas 

empresas. 

No obstante, los informes obtenidos ilustran de foona clara - aunque hubiera sido importante 

comparar las cifras que manejan cada uno de Jos programas en estudio - cual es el lugar que ocupan los 3 

noticiarios antes mencionados dentro del universo total de informativos que se emiten en la Ciudad de 

México en el horario matutino. 

Es importante aclarar que el registro de rating es realizado por la empresa A. C. NlELSEN, la cual 

provee de este tipo de infonnes al programa de noticias Para Empezar. 
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CUADRO XII 

ReOACCION 

2 JEFE DE INFORMAClON 
a REDACTORES. 
15 REPORTEROS. 

20 CORRESPóÑSALES 

AGENCIAS INFORMATIVAS 

REUTe:R. 
AF,. 

ANSA. 
EFE. 
~. 

BLOQUE DE SERVICIO 

LAREDVIAL. 
10 REPORTEROS 

SECCION DE COLABORADORES 

JaSE GUTIERREZ vrvo 
INVITADOS. 

ESTRUCTURA ESQueMATlCA bE/. 
RADIONOTICIARIO MONITOR 

GRUPO RADIO PROGRAMAS DE 
MeXlCO 

SECCION NOTICIAS 

FUENTE: Cuadro elatlorado por el aulor de [a presente In\l6SIIg!lolón. 

l
a ROl OCR DE RADIO I 

1RA. 20A. aRA. 

:::::::~~'~M~'S~'O~N~~::::~ 
I 

apROOUCTORES 
1RA. 2OA. 3RA 

f:MlSION 

I JEFE DE RADIO 
4 ASISTENTES DE PRODUCCION. 

::::2:I~NG~'~N~IE~R~OS!D~'~G~;RABAC::~'O:N:. = 
I 

SECCION De DePORTES 
1 COOROINAI>OR 

::;,;~~4~R~';PO~R~T;'E~RO~S~.~;;;:~ 

I SECC\Ot& DE COMERC1M.\ZACION 
1 JEFE 

3 COLABORADORES. 

SECCION DE RELACIONES PUBLICA 
4ELEMENTOS. 
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Los datos están contenidos en una gráfica para cada infonnativo en estudio. Estos cuadros 

desglosan y dividen la infonnación - del nivel de audiencia ~ para su lectura y comprensión en segmentos 

tales como total de la población; tipo de audiencia alta, media y baja; preferencias por parte de los hombres o 

las mujeres; t(}tal de escuchas amas de casa; la predilección por edades fragmentada de la siguiente forma de 

7 a 12, 13 a 18, 19 a 24. 25 a 35, 36 a 4S y de 46 afi05 en adelante. 

Las cifras que se proporcionan en cada uno de los blaques citados son los registros de audiencia <k 

los últimos 5 meses exclusivamente para el D,F, en horario matutino. Es importante mencionar que el 

acumulado de infonnación se realiza bimestralmente, En este sentido, se cuenta con los Rating de mayo· 

junio, julio...agosto y septiembre de 1997. 

El rating, pata entender Sll significado, lepItsenta llD- "X" porcentaje del total de la poblaCión que 

habita en la capital de la República. En otras palabras, si un noticiario marca por tÜempl0 1.05 puntos de 

rating quiere decir que lo escucha el 1.05% de la audiencia acwnulada en la Ciudad de México, 

cabe mencionar que se cuenta COn una gráfica que concentra a todos los noticiarios matutmo 

capitalinos. la cual nos permite ubicar el lugar • segúJI el nivel de audiencia· que ocupa en cada bimestre y, 

en términos generales, durante los últimos 5 meses cada informativo. 

Monitor mostró t.n mayo-junio un ¡aüng de &.06 puntos, enjuli.o..agosto de 8.36 P,R. Y en 

septiembre de 8,80 P.R. Del total de la población del n.F., Wl25.22% sintonizó el noticiano principal de 

Radio Red, en el horario de 6 a lO a.m. ( Ver cuadro XIII) 

Por 10 que respeta a los estrato sociales que escuchan el noticiario, tenemos que el nivel medio 

(40.72 Puntos Rating) y alto (42,86 P.R.) son a los que penetra con mayor fuerza el informativo de José 

Gutiérrez Vivó. El segmento bajo no tiene la relevancia de los dos anteriores ( 15.01 P.R.). 

En cuanto a su impacto en el sectQt' hombres ( 26.45 P,R, ) Y mujeres ( 24.10 P ,R,), los datos 

muestran una hgera vent8ja de los primeros sobre los segundos. El acumulado de amas de casa con e134, 19 

P.R supera a los anteriores, 

El grueso de la población que escucha Monitor se ubica en la edad de 25 a 35 ( 25.89 P R), 36 a 

45(41,00 P,R,) Y de más de 46 afios ( 44,25 P,R.) 
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CUADROXIII 

MONITOR 
AM I FM 

1110-88.1 
XEREDAM-FM 

FECHA 

TOTAL DE LA 
POBLACION 
NIVEL ALTO 
NIVEL MEDIO 
NIVEL BAJO 
HOMBRES 
MUJERES 
A1I/IAS DE CASA 
7 A 12AIIIOS 
13A 18 
19A24 
25 A36 
36A46 
46AMAS 

NIVEL DE AUDIENCIA EN EL D.F. 1997 
(RATING) 

HORARIO DE 6 A 10 A.M. 

MAYO.JUNIO JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

8.06 8.36 8.80 25.22 
14.28 14.30 14.28 42.86 
12.91 13.54 14.27 40.72 
4.75 4.94 5.32 15.01 
8.47 8.86 9.12 26.45 
7.68 7.90 8.52 24.10 
11.03 11.50 11.66 34.19 
3.23 2.32 2.26 7.81 
2.65 2.14 2.32 7.01 
3.64 3.51 4.41 11.56 
7.88 8.44 9.57 25.89 
13.71 13.56 13.73 41.00 
13.81 15.36 15.08 44.25 

NOTA: Las cifras equivalen al porciento de la población 
que escucha el programa en el D.F. 

FUENTE: Datos proporcionados por A.C. NIELSEN. 
El autor de la presente Investigación reorganizó 
la información. 
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En ténninos generales, Monitor, comparado con los demás noticiarios en el periodo mayo~ 

septiembre del presente afio, ocupa la pnmcra posición con un nivel de audiencia acwnuIado de 27.3 t 

Puntos de Rating. En otras palabras, fue escuchado por el 27% de los mdividuos que viven en el D.F. 

Los competidores más cercanos de Monitor son Buenos Días de Grupo Radio Fórmula conducido 

por Eduardo Ruiz Healy con 9.98 P.R Y Perfiles de la Noticia propiedad de la empresa Radio Centro, con 

6.04 P.R Lo dirige el Lic. Paco Prieto y Miguel Angel Sánchez de Armas ( Ver cuadro XIV Y XV). 

PRODUCCION MONITOR 

Después de haber presentado Jos elementos técnicos. humanos. nivel de rating que intervienen en el 

noticiario Monitor. Se realiza a continuación un análisis del modo en el que se elabora el infonnativo estelar 

de Radio Red. 

Cabe mencionar que los tiempos y porcentajes son el resultado de la suma del momtoreo de dos dias 

(28 y 29 de agosto de 1996) del programa de noticias.Mrulit.Qr. No obstante, sólo se escogió una fecha de las 

propuestas para su análisis, con el objetivo de describir el modo como se produce dicho infonnativo. 

El resumen de la información está contenida en 2 tablas que tienen gráficas, en las cuales se 

corrobora los datos que a continuación expondremos. Esta aparecen en la sección de anexo!;. Es importante 

mencionar que este procedimiento se llevó a cabo de la misma fonna en los noticiarios Para Empezar y Al 

Momento 3m. Emisión - se analizarán posterionnente. 

Monitor. e128 de agosto de 1996, inició su transmisión con la presentación y promoción del 

noticiario. Después comenzó un resumen de noticias que estuvo integrado con un total de 16 notas 

infonnatlvas. Las notas más destacadas son : el bloqueo de cuatro estaciones del metro en el tramo de 

Popotla a Cuatro caminos; el atentado con arma -de fuego en el domicilio del secretario particular del 

entonces Procurador de Justicia de la nación, Antonio Lozano Gracia; la problemática en materia de 

secuestros a los largo y ancho del país; la gira del presidente Ernesto Zedillo en el estado de Veracruz~ el 

reporte del clima, la CQntaminación y el tráfico. 
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CUADRO Xlv 

TOTAL DE 

I.A POB1.ACION 

FECHA 

NOTICIARIO 
MOtiITQR 
PUENOSDIAS 
PERFILES 
DE '-' NOTICIA 
UNEA DIRECTA 
PARA EMPEZAR 
ENFOQUE 
AL MOMENTO 
EN CONTACTO 
AAZA 
CUPULA 
EMPReSARIAL 
IJETRASDE 
l.ANOTlCIA 
tl0RA7 
ANTENA _o 
PANORAMA 
ABCOELA 
NOnolA 
L.ANOTICIA 
YUD. 

NIVEL OEAUOIENCIA EN El. 0."'.1997 
TOTAl. De NOTICIARIOS 
HQRARIODE8A 10A..M. 

MAYo-JUNIO LUGAR JU1..lo.AGOSTO LUGAR SEPTIEMBRE LUGAR TOTAL 

•. ,. , S.,. , 8.80 , 27.31 
'.58 , " 2 3.15 2 .... .. , .18 , , .. , 5." 
1.79 1.93 4 '.95 4 5.87 
1.17 , ., 8 1.31 5 '.64 

.07 • 5 1.09 S 3'" 
.sa 1 85 1 83 8 2.58 

.75 8 " • .71 • 2.11 

.53 • .ss S .!lO 7 2." 

.44 , ., ,O .52 ,O 1A7 

.12 12 .25 11 ," 11 .71 

." " 24 12 .28 12 ... 

.11 11 ." la .21 13 .54 

.05 , .12 14 .15 14 ." ... " . 07 15 ... 15 .17 

NOTA:uUJ cifras equiValen al porcien!o dera población que Gllclloha el programll en al D.F. 

FUENTE. Oalps proporoionadus por A.C. NJElSEN. El aulorde la presente Investigación reorganizó 
la lnfllrmacl6n. 

LUGAR 

, 
, 
4 
5 
8 
1 

8 

,O 
11 

12 
13 

14 

" 
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!5( 

MVS RADIO 

ANALISIS DE NOTICIEROS MATUTINOS DE LA RADIO DEL D. F. 

GRUPO 
RADIOOIFUSOR EMISORA SIGLAS 

O MIL STEREO CIEN I RADIO MIL XHMM..fM I XEOY-AM 
GRUPO ACIA AZUL 89/RADIOACIA XHM-FM I XEl-AM 
RAOrOFQRMULA RADIO UNO/VIDA 1500 XEDF·FM I XEOF-AM 

RAO\OF~MU\.A FU 1<l3.3 xeRPM,-FM 
GRUPO ACIR INOLVIDABLE XHSH-FM 
RADIOCENTRO 88.1 RED FU XEAED-FM 
GRUPOACIR BONITA XEVOZ·AM 
RAOIOFQRMULA ORO 1500 XEAl·AM 
RASA CAMBIO 1440 XEEST-AM 
RAOIOCENTRQ FOAMAT021 XECMQ.AM 
RADIO, S.A. RADIO 13 XEDA-AM 

IMEA LA 'S' GRANDE DE MEX. XE8-AM 
RADIOCENTRO AADJOAEDAM XEAED·AM 
RADIOFQRMULA RADIO FORMULA AM XEFR-AM 
RAOIOPQUS a940AM XEQ-AM 
RAOtOCENTRO ELFONOGRAFO XERO-AM 
MEGARADIO ABCRAOJO XEABC-AM 
RASA-A.S.M. ONDAS DEL LAGO XEN-AM 
RASA RADIO 6.20 XENK·AM 

L"J\1)\10 \V 

NOMBRE DEL 
FREC. NOTICIERO 

100.1/1000 ENFOQUE 
88.9/1260 INFORMATIVO PANORAMA 
104.111500 LINEA DIRECTA 

103.3 CUPULA e .... RESARlAL 

95.' ELUAÑANERO 
88.1 IIONITORFM 
1590 LOS VECINOS 
1500 ENSALADA PE LECHUGA 
1440 LA. NOTICIA Y US"reC 
1320 FORMATO 21 
1290 NOTICIAS AL MOMENTO 
1220 ANTENA RAOIO 
1110 MONITORAM 
970 BUENOSDIAS 
!>lO DETRAS DE LA NOTICIA 
790 PERFtLeS DE t.A NQTtctA 
760 ABe DE LA NOTICIA 
S90 HOFIA 7 
62<l EN CONTACTO RASA 

CONDUCTORES HORARIO 

EOUARDO PASQUEL Y OTROS 6·10 Hrs. 
EDUARDO RUIZ HEALY NI:30 Hrs. 
oseAR MARIO BETETA. 6:30--10 HfS. 
'tICTOR mUJILLO 7-9 Hm. 
JOSÉ GUTIEAREZ Vlvó 6-10 Hm. 
GUILLERMO DE TOSCANO 7-10 Hm. 
H5CTQR LECHUGA 7-10 Hrs. 
UC. aUSTAVO A.ENTERlA &-9 Hrs. 
VARIOS TODO EL DIA 
uc. CAAI..OSRAMON PADILLA 6-11 Hrs. 
ENRIQUe: LAZCANO 7-10 Hrs. 
JOSÉ GUTIERREZ VIVO 6-10Hrs. 
HECTOR MARTlNEZ S€ARANO 5.30-9:30 Hrs. 
LIC. RlCAROO ROCHA y ESTELA UVERA 5.30-10 Hrs. 
LIC. FCQ, PAiE1Q Y UC. M. ANGEL SANCHEZ 7-9 Hre. 
UC. GUILLERMO CHAO Y ANGEUCA PINEDA 7-9 Hrs. 
ORA. TERESA VAlE 7-10 Hrs. 
LIC. LOURDES ALVARES y LIC. TEODOAO R. 8-9 Hrs. 

GERENCIA DE MERCADOTECNIA 



Las notas posteriormente son ampliadas por los reporteros y otras tantas se van sumando a lo largo del 

programa. El primer reswnen infonnativo siempre está a cargo de José Gutiérrez Vivó. Se presentan 4 

concentrados de noticias al inicio o final de cada hora. En Los dos días deL monitoroo se registraron 10 

"Metropolitanos" ( como se le denomina a la sección). Las noticias suman en tiempo 02: 15:20seg, igual al 

28.12% del análisis total. 

Los comerciales intervienen entre sección y sección. En este noticiario el bloque de publicidad está 

integrado como mínimo de 6 y máximo 9 anuncios publicitarios. Se reportaron 29 cortes comerciales, lo cual 

significó en tiempo 01 :22:20seg. igual all? .08%. Son la tercera colwnna en importancia en la estnlCtura del 

noticiario. 

Vivó welve a la conducción del programa en el que anuncia la mesa de discusión del día con el 

tema" la cKperiencia". Además, comenta sobre el atentado en la casa Ikl secretario particular del 

Exprocurador de Justicia Antonio Lozano G. Esta última información es ampliada por un reportero que 

cubrió la nota. 

El conductor de Monitor permite a otro reportero que infonne sobre la suspensión en cuatrO 

estaciones del metro TasqueflaMCuatro Caminos. Dos promocíonales del noticiario y seis CQmerciales 

intetvieneJl en el programa. 

La Red Vial brinda el servicio de monitoreo de tráfico en la Ciudad de México. Esta sección 

cuenta con patrocinador. Se registraron 16 reportes de este tipo, lo que significó en tiempo 00:31 :lOseg. 

igual al 6,45% del total del análisis del informativo. 

Otro tipo de ayuda que presta el noticiario es el relativo a la visita constante de funcionarios 

representantes de organismos estatales y privados ~ que prestan algím servicio a la c1udadania CQIDO por 

ejemplo telefonía, electricidad, agua, seguridad, etc.~, el propósito de invitarlos es para que atiendan a las 

quejas que se reciben en el programa por parte de la audiencia. 

José Gutiérrez Vivó inicia de nueva cuenta el informativo oon un comentario en tomo a la rl.mllión 

entre el Presidente de la República con dirigentes del PRO. El bloque de opini6n a cargo del conductor de 

Monitor representó en tiempo OO:20:00min. igual al 4.16% Dicha sección en números no es representativa, 

está ubicada en la sexta posición de un total de nueve columna de la gráfica que contiene tiempos y 

porcentajes. 
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Vivó posteriormente permite a un reportero que informe sobre la suspensión en cuatro estaciones 

del metro. El titular de Monitor comienza a leer algunos mensajes del público. En este sentido, la 

participación ciudadana se dio en 3 ocasiones, pero nunca en vivo. Tuvo una duración total en los dos días 

del monitoreo de 00: 17:30seg. igual al 3.54%. No existe un diálogo directo con el ciudadano. 

Tres reporteros presentan notas sobre el ciene de cuatro estaciones del metro Tasquefia-Cuatro 

Caminos, deportes, la iglesia y su reprcsentaciÓlljurldica. Viv6 concluye este bloque con Ulla opini6n en 

tomo a los cambios en la dirección del PR!. 

Un segmento de comerciales inicia. Segundo resumen de noticias - "Metropolitano" ., siete notas lo 

integran. Lo dirige una colaboradora. 

Cabe mencionar que la infontlación se distribuyó de la siguiente manera en los dos dfas del análisis 

del noticiario. La nota originada en el D.F. suma 44n., la estatal IOn. y la intemacional12n. Esta última 

tiene mayor importancia que la segunda. El sector gobierno representó 16n., el social 9n., los deportes 6n. y 

el policiaco 4n. El bloque privado 20. y económico In. tiene poca importancia en lajerarqllización de la 

infonnación. El segmento culMa no tiene ninguna relevancia. Corte comercial 

Vivó anuncia a cuatro reporteros que infonnan sobre el atentado en la casa del secJ'etario del 

Exprocurador de Jasttcia de la República y la suspensión en cuatro estaciones del metro. A continuación 

comienza la sección especial sobre econom1a a cargo de un colaborador. En dicho bloque participan otros 

especialistas, así como el conductor de Monitor. La participación ciudadana se hace presente con tres 

reportes. 

Dos promocionales de la estación y seis comerciales intervienen en la estructura del noticiario. La 

Red Vial reporta sobre el tráfico. Bloque de seis anuncios publicitarios. Vivó entrevista a U.tl experto en 

polltiea internacional desde los Estados Unidos. El tema que se aborda es sobre las relaciones México-E. U. 

La sección tuvo una duración de Ol:1l:40seg igual al 14.19% del total del monitoreo de dos días. 

El conductor de Monitor dio lectura a cuatro notas referentes a la postura del sector mdustrial sobre 

la polltica económica en el país, gira del Presidente de la República por Veracruz, resumen deportivo y 

postura de los deudores de la banca. Los comerciales intervienen de nueva cuenta suman un total de 10. La 

Red Vial se hace presente con el reporte del tráfico a cargo de tres reporteros. Este bloque finaliza con tres 

anuncios publicitarios. 
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Vivó lee tres notas internacionales que infonnan sobre los peritajes en el accidente aéreo del vuelo 

800 de la TW A, el estado de salud del Papa y el eongreso en Suiza en torno al secreto bancario. En total en 

los dos dias de monitoreo se registraron 24 noticias de este tipo. Son la cuarta columna en la gráfica que 

reúne a todas las notas informativas. 

Seis comerciales anteceden al tercor "Metropolitano". Seis comerciales se hacen presente. 

Vivó cuesti.ona 3 dirigentes del PRl en el sentido si se debe o no aumentar el salario mínimo. Por 

otra parte, comenta sobre la Convención Demócrata a la que asistió el Presidente de los E.U. Sicte 

comerciales cierran este bloque. La Red Vial reporta sobre las condiciones del tráfico. A continuación se 

presentan 5 comerciales. Viv6 da lectura a 4 noticias internacionales. 

Colaborador inicia su participación en la que intemenen el conductor de Monitor. El tema a tratar 

es la reforma política en México. Un promociona! y nueve comerciales dan fin a esta secci6n. 

La Red Vial reporta sobre el tráfico en el D.F. Se anuncia el cuarto "Metropolitano". La mesa de 

discusión del dia da principio con el tema "la experiencia". Tuvo una duraci6n de 45 minutos. Este bloque 

trata tos temas más diversos y es muy Importante en la organización del programa. Lo conduce Vivó. A la 

mafiana siguiente se trato "la posibilidad de vida en Marte". 

En la sección anterior se invita a especialistas y por lo regular interviene al ténnino del noticiario. 

El tiempo que se le brinda es de 01:18;OOmin igual al 16.25%. 

Para finalizar con el programa Se anuncia el quinto "Metropolitano" con 10 más importante de las 

notas emitidas en Monitor. 
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JaSE GUTIERREZ ViVO: "MISTER RADIO" 

A continuación se rea1izará un análisis sobre las características que manifiesta José Gutiérrez Vivó 

en su persona y al conducir su programa de noticias ~ pues son parte de los elementos que lo proyectan como 

líder de opinión, 

Lo anterior se deriva del monitoreo hecho a Su noticiario; entrevistas realir.adas a maestros, 

comunicadores especialistas en radio, colaboradores que intervienen en e1 informativo estelar de Radio Red, 

así como observaciones hechas por el autor de la presente tesis de lícenciatuara. Cabe nlencionar que esta 

indagación se hará en el caso de Pedro Ferriz de Con y José Cárdenas, 

José Gutiérrez Vivó, como comenta Miguel Angel Granados Chapa - al ser entrevistado por el autor 

del presente trab'Úo ., es un hombre COn una vasta experiencia Tiene más de 20 ados ante el micrófono -

hecho que lo hace ser el comunicador radiofónico más antlguo en un programa de Mtielas -; quizá podamos 

decir que el decano de los comunicadores de la J<ldio. '" Fue Imposible contar COn todos los datos curriculares 

del conductor de Monitor. 

Vivó, opina Nma Rosa Alva de la Selva - custíonada para este trab<\io académico por quien realiza 

la. presente investigación~, ha contribuido mucho, en su caso si, a que la radio sea considerada como un 

espacio infonnativo valioso y creíble; pOr que no sólo él > sino todo un equipo y lodo un proyecto está 

orientado ha validar a la radio como un medio informativo. Aunque él, como individuo, es además muy 

importante. 

La trayectoria, asegura Miguel Angel Granados Chapa. es un elemento fundamental paro. que 

Gutiérrez Vivó alcanzara el status de líder de opinión. En este sentido, hay cada vez mayor aprecio por la 

perseverancia, el profesionalismo, de tal manera que, quienes han estado durante mucho tiempo en los 

medios tienen una ventaja por esa circunstancia. 

"Además, y n diferencia de otros comunicadores, Vivó s;iempre ha permanecido en la radio. 

especialmente en su espacio infonnativo...MQ!lli.QL. Si utilizánUnos la denominación norteamericana, quien 

en México es " Mister Radio" es Qutiérrez Vivo. El se crió en la radio y no ha hecho más que radio, no ha 

caído en la tentación de otros medios. Esta experiencia y esta identificación con el medio Jo hacen, sin duda, 

el más completo de 105 comunicadores radiofónicos". 
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La infraestructura también es muy uuportante, pues es la platafonna sobre la cual puede arrancar un 

lider de opinión o no, ElUder no surge de fOfIna aislada, no va ha depender de la presencia radiofónica o de 

la preparación personal. Como mdividuo puede dar el "ancho", pero sino cuenta con recursos, no 

consolidará su posici6n. 

Monitor· como se pudo apreciar en el análsis de su programa ~ es un claro ejemplo de un espacio 

informativo radial bien cimentado. Vivó y loS duectivos de Radio Programas de México - encabezado por su 

presidente y propietario Clemente Serna • fueron capaces de construir un mecanismo útil y eficaz de 

comunicación· de tipo informativo-o Tlene el mayor sistema de corresponsales, de agcm;ias, reporteros, de 

seMcios - con su equipo estelar denominado" La Red Vial". 

Gutiérrez Viv6 ha sido muy inteligente al mezclar la radiodifusión infonnativa con la de servicio, 

que son conceptos que en apariencia tienen que caminar por rutas paralelas y él las ha unido. El informativo 

Monitor muestra en su monitoreo que es el noticiario que cuenta con mayores espacios de este tipo 

(infonnaci6n det tráftCO, bloques para denuncias y participación ciudadana) 

Cabe mencionar que el modelo "Monitor" - informativos con tiempo de duración amplios -, 

inaugurado por la empresa de Clemente Serna a finales de los 80 ( aunque el noticiario es más antiguo 

fundado a mediados de los 70 ), se convirtió en un patrón a seguir por otros tantos programas de noticjas que 

se emiten en la actualidad; aunque estas copias M como comenta en entrevista Alma Rosa Alva de la Selva· 

no tienen la calidad y proyección delmformatlvo estelar de Radío Red. 

Pero, la infraestructura M apunta Alma Rosa Alva de la Selva- tamPOCO es un elemento que 

determine el liderazgo de opinión de un individuo en la radio informativa. Muchos grupos radiofónicos tan 

poderosos económicamente no tienen proyectos informativos bien definidos, no sólo para difundir noticias 

sino para otras instancias. As! pues, no es sólo cosa de recursos o potencialidades económicas para 

convertirse en un Uder de opinión, sino de proyectos de radío M que en el caso de Vivó y ~ si existe. 

Otro factor de influencia en la adquisición del liderazgo de opinión en Vivó ha sido en gran medida 

la sensibilidad e intuición periodlstica para sefialar e interpretar los hechos más relevantes que inquietan a su 

auditorio y a la opinión pública - los primeros son parte de esta última . 
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José Gutiérrez Vivó, comenta Miguel Angel Sánchez de Annas • conductor del radionoticiario 

"Perfiles de la Noticia" y entrevistado por el autor del presente trabajo·, tiene algo muy interesante que han 

olvidado muchos periodistas, una respuesta rápida a las necesidades de la sociedad. Vivó tiene una gran 

sensibilidad personal para perCIbir lo que está interesándo1e al público y tiene la facilidrui para oomunicarse 

con dicho cúmulo de individuos; es decir, el hace común su propia percepción con la percepción que tiene el 

público al que llega. 

Periodistas COIllO Miguel Angel Granados Chapa, Raúl Trejo Delarbre, Miguel Angel Sánche:l de 

Armas coinciden en sefialar que VlV6 es el comunicador con mayor agudeza en la percepción y sensibilidad 

para captar problemas sociales que inquietan a su público. Tiene la capacidad - a per.ar de no estar en 

contacto dire<::to con los hechos noticiosos. pues la infurmación que re<::ibe proviene de sus fuentes externas 

CQmo son reporteros, colaboradores, agencias inforntativa, ciudadanos, etc,- de captar, percibir, el mundo 

que lo rodea. Prueba de ello, son sus constantes sondeos de opinión, reportaJ'es, investigaCiones que 

culminan con las invitaciones a funcionarios públicos, autoridades. orgarusmos civiles, etc, Lo anterior tiene 

como objetivo orientar y proponer soluciones a las inquietudes de la población. 

El exito, sefiala Miguel Angel Granados Chapa, de Gutiérrez Vivó y de otras personalidades del 

medio radiofónico radica no de su capacidad de conducir la opinión pública sino de sintonizarse con ella~ 

de pensar lo mismo que sectores del púbhco, Y parece, cómo son ellos los que tienen la voz, que ellos 

dirigen 'el coro', pero en realidad lo que les dá relevancia es que SOn parte del 'coro', que canta o dice las 

cosas como 'el COTO'. No por que ellos lo crean, ni porque ordenen 'al coro'lo que deben interpretar, 

"La característica es que lo que dicen este gropo de comunicadores en sus noticiarios- gracias a la 

enonlle audiencia que tienen ~ llega a mucha gente, polQue se sintonizan con 10 que aparentemente es el 

ánimo de la gente y llegan a moldear este mismo ánimo de las personas", 

En efe<::to, una de las características que identificamos en el comunicador que se encuentra al frente 

de la edición matutina de monitor es su sensibilidad para ir adelante de las preocupaci(lnes de la sociedad; y 

que, en ocasiones, puede ser conservador, simpliftcador y hasta peljudicial en sus reacciones. en sus 

desplantes y comentarios, 
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José Gutiérrez Vivó ha convertido la onomatopeya en una forma de comentario. La respiración 

onda y rasposa que emite antes de verter una frase lapidosa e ifÓnica adquiere, en su caso, el valor de un 

opinión aunque aún más crítica que la expresada verbalmente a continuación. 

Al auditorio de Vivó le atrae esta expresividad no verbal, tan contraria a la asepsia y a la 

unifonnidad que impera en la televisión. Si en muchos asuntos Gutiérrez Vivó mantiene la llamada 

"objetividad periodfstica", en aquéllos en las que el sentido común afianza la linea predominante toma el 

partido que a la mayorla de su auditorio le interesa. 

Gutiérrez Vivó finca gran parte de su proyección popular - como se pudo constatar en el monítoreo 

de su programa - en esta acentuada iracundia suya; iracundia que lo vincllló con las fobias, simpatías de 

quienes lo escuchan día tras dla. En este sentido, sus preocupaciones son las del ciudadano comón, aquél 

que padece las vejaciones de las autoridades o de los trastornos sociales tipos de una sociedad urbana como 

la nuestra. 

El sef'íor Gutiérrez, como lo llaman sus colaboradores, odia tanto como nosotros, a los vendedores 

ambulantes, a quienes expenden fritangas en la calle y, por su puesto, a JOB robachicos. Luego, entonces, el 

sebor Gutiérrez es como cualquiera de nosotros, se enoja de 10 mismo y se queja de lo que todos nos 

enojamos. La diferencia es que a él si se le escucha, aunque qui7Á nI;) se le entienda igual que a nosotros. 

Si estas características no constituyen el pilar sobre el que se sostiene la gran audiencia de Monitor 

- como comenta Estela Livera ~. al menos si apuntalan a un numeroso sector de su auditorio, además de ser 

un elemento clave en la constitución de su liderazgo de opinión. El resto 10 «Insigne la indudable capacidad 

de dIálogo de su director y conductor principal; su sentido de Ja oportunidad y la hábil ensalada de 

infonnacíones enfocadas al concepto de sClVicio ( La Red Víal, las intervenciones de representantes de 

instituciones públicas, plÍvadas, civiles, los sondeos de opinión) que caracteriza al programa. 

Así, pues, más que los rasgos individuales, el papel que desempefia ante su auditodo en su 

programa ha otorgado a vivó su stahl.~ de líder de opinión. La interacción constante y responsable con su 

público permitió desarrollar entre este conglomerado y SIl persona un lazo de simpatía importante por la 

labor que realiza - hoy vital en la vida del hombre - proporciolUlr información. 
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"El hombre moderno se halla frente a una realidad en la cual ~ y para comprender la misma ~ es 

irrenunciable la infonnación, El conocimiento permanente de los fenómenos sociales, politicos, económicos, 

culturales, etc" genera una insaciable sed informativa, caracteristica del hombre actual", (127) 

Prueba de la aceptación de su persona (Vivó), es que sus radioescuchas mantienen a MOllltor como 

el noticiario más escuchado (por lo menos en el D,F, 27 Puntos de Rating en los últimos 5 meses ver cuadro 

XIV ) Y , lo más importante, atienden a Su espacio de forma voluntaria ~ esto motivado en gran medida por 

la credibilidad, apertura, veracidad, objetividad de la información y comentarios que se difunden en dicho 

informativo- , Así, la actividad que VlVb realiza junto con su equipo es recompensada con la confianza que 

sus escuchas depositan en su programa y en él. 

Otro aspecto importante del liderazgo que ejerce Viv6 y que se manifestó en el análisis de su 

programa, es que se convierte en el punto central hacia donde fluye la infonnaci6n. Colaboradores, 

reporteros, auditorio acuden a él con la infannación, problemas, sugerencias, comentarios, peticiones, 

quejas, ctc, Asi, se halla mejor informado que nadie acerca de lo que ocurre en el ambiente sociaL 

Este conductor de opini6n ocupa una posicion cenlrales dentro de las redes de comunicación 

interpersonal, Esto se confirma por el hecho de que otras personas ~ en este caso el auditorio que habló a su 

programa el dia de su análisis - se dirigó a el en busca de consejo, juicio, valoración, correcciones, 

ilustración y datos complementarios. 

Asi como la comunicación fluye hacia su petsona ( Vivó), también parte del él, y todos esperan 

que así lo haga, Los demás pueden ofrecer sugerencias, pero ellas deben llegar a su persona y recibir su 

aprobación antes de que sus colaboradores o póbHco adopten y utilicen tal o cuaJ postura sobre detenninado 

heche, Ello, que en su caso, no significa. un control estricto sobre las opiniones de su equipo huma.no, pero sí 

el dictar una linea a seguir, 

Cuando hay un problema, una disputa que inquieta a la opinión púbhca, Viv6 sabe cuáles son sus 

fuentes y se halla en la mejor posición que la de ningún otro para dirimir, analizar o emitir una opinión, o 

simplemente proporcionar la información necesaria para que el público cree su propio juicio, 

(127) Raúl Rivadenelt1! Pradl).~, pág,37, 
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La opinión de Vivó • gracias a su prestigio, trayectoria, preparación. credibilidad • es un factor 

individual de mayor peso, que incide en la poStula de sus radioescuchas sobre tal o cual problema. 

Desde esta perspectiva, Vivó • como comenta Alma Rosa Alva de la Selva· se ~>nvierte en un 

comunicador, cuya opinión la gente desea escuchar. para orientar su propia postura, sobre tal o cual 

fenómeno social en controversia. Hay ocasiones en las que escuchamos decir a la gente « haber qué dice 

fulano", « acabo de escuchar cierta noticia", « pero quiero oír a fulano para validar mi propia opinión", o 

incluso cuando" tengo duda sobre qué postura adoptar". Por eso, "quiero ver qué opina fulano para que me 

Oliente y pueda ubicarme", además "para que me :funcione como parámetro". 

En este sentido, Vivó actúa como el individuo de mayor importancia en la formulación de 

opiniones. Esto es, se presenta como el elemento de referencia mediante el cual los individuos del grupo 

pueden tomarlo como modelo en la construcción o modificación de sus opiniones y actitudes. 

El estilo que proyecta Vivó • en la conducción de su programa • es la de una persona seria; 

responsable; preparada; bien informada; con gran capacidad de diálogo entre sus interlocutores 

colaboradores, invitados. entrevistados. etc., en su ya tradicionales Dtesas de discusión, con un equipo 

bumano--téclÚco profesional sabedor de su labor; critico; con gran capacidad de análisis, de percepción; con 

un temple firme e implacable para imprimir un comentario, una opinión. una reflexión producto de su aileja 

experiencia en los programas informativos. 

Vivó es respetuoso y comprometido con su público; confiable; abierto; con mentalidad de cambio e 

innovación; un moderador con gran capacidad para sintetizar los pensamientos, ideas, comentarios de sus 

invitados, reporteros, colaboradores, público en general; proyecta un juicio imparcial, objetivo, cargado de 

información, argwnentado para quien busca una orientación. En general, Vivó es un individuo con una 

trayectoria ejemplar, transparente, recta, seria y comprometida que le ha retribuido con la confianza de 

miles de personas que escuchan su espacio de noticias. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 

PARA EMPEZAR 

El noticiario está integrado, según nos cuenta su productor Lic. Francisco Velázquez - al ser 

entrevistado por el presente investigador ("') - de la siguiente fonna: 

La dirección general de noticias en MVS-Radio es responsabilidad del Ingeniero Pedro Ferriz de 

Con. También es el titular y fundador de la primera emisión del noticiario Para Empezar - se inaugura en 

enero de 1987. 

Cannen Aristegui Y Javier Solorzano conducen la 2da. y 3m. edición del informatiw en cuestión. 

La sección en las que se conforma el programa. de noticias son: la jefatura de redacción, la cual 

cuenta con un Coordinador General de Radio quien se encarga de regular e1 contenido infotmativo en las 

tres emisiones. 

Eljete de infonnación coordina a reporteros y asigna ordenes de trabajo para los mismos. Lo asisten 

seis redactores divididos en dos turnos. Estos elementos realizan el guión con base a la infunuaci6n generada 

por reporteros y agencias informativas. 

El equipo de reporteros lo integra ocho personas, quienes cubren fuentes informativas de acuerdo a 

las ordenes de trabajo que reparte el jefe de infonnaci6n. 

Los corresponsales nacionales suman un total de 25 infonnadores. Se encuentran distribuidos en las 

principales ciudades del país. Para Empezar, como nos comenta su productor Lic. Francisco Velázquez, 

tiene una cobertura vía satélite a más de 18 millones de personas en 50 estados de la nación. ( Ver cuadro 

XVI) 

La información internacional es responsabilidad de 5 corres corresponsales. Además, con un 

convenio entre CNN y MVS este último cuenta con los servicios de noticias mundiales de la primera. 

También tiene el apoyo de las agencias informativas Notimex, Reuter y A.P. 

(*)Entrevistado en las oficinas de Para Empezar el 25 de octubre de 1997. 
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CUADRO XVI 

¡¡OgERTU(!A flIA!¡lQrlAL 
eMA liMeEZAR 

PLAZA ESTADO 

ACAPULCO GRO. 
AGUASCAUENTES AGS. 
CAMPECHE CAMPo 
CD.JUAREZ CHIH. 
CD.OBREGON SON. 
CD.VlCTORIA TAMp$;. 
CELAYA GTo. 
COUMA COI.. 
CORDOBA VER. 
CUERNAVACA MOR. 
CUUACAN S"'. 
CHETUMAL Q.ROO 
CHIHUAHUA CHIH. 
DURANGO DOO. 
ENSENADA B.C,N. 
GuAOALAJARA JAL. 
HERMOSILLO SON. 
JALAPA VER. 
LAPAZ B.C.S. 
LEON GTO. 
LOSMOCHIS SIN. 
MAZAlLAN SIN. 
MERlDA VUC. 
MEXlCAU B.C.N. 
MEXlCO D.F. 

MONCLOVA COAH. 
MONTEMORELOS N.L. 
MONTERREY N.L. 
MORELlA MICH. 
NOGALES SON. 
OAXACA OAl<. 
PACHUCA HGO. 
PUEBLA PUE. 
PUERTOVAUARTA JAL 
QUEReTARO QRO. 
REYNOSA TAMP. 
SALTlLLO COAH. 
SAN LUIS P. S.LP. 
TAMPtcO TAMPS. 
11JUANA B.C.N. 
TOLUCA MEX. 
TORREON COAH. 
TUXTLAG. CHIS. 
VERACRUZ VER. 
VILLAHERMOSA TAS. 
ZACATECAS ZAC. 
ZAMORA MICH. 

FUENTE: Cuadro proporcionado por el productor de 
PARA EMPEZAR. 

SIGLAS 

XHSE.f'M 
XHAGT..fM 
XECAM-AM 
XECJC..AM 
XHFL.fM 
XHVIR.fM 
XHZN..fM 
XNCC.fM 
XEKG-AM 
XHVZ..fM 
XESA-AM 

XHROO.fM 
XHSU..fM 

XECAV-AM 
XHBCE.fM 
XHRO.fM 
XHSO.fM 
XHTZ..fM 
XHW·FM 
XHSO-FM 

XHMAX.fM 
XETK-AM 

XHMRA.fM 
XHVO-FM 

XHMVS.fM 
XElA-AM 
XHMZI-FM 
XHMSN.f'M 
XHSRO-FM 
XELY-AM 
XHQT-FM 
XHOQ.FM 
XHMY-FM 
XHRS..fM 
XHPVA.fM 
XHOE.fM 
XHRR-FM 
XHRP.f'M 
XHPM-FM 
xttJT.fM 
XHfG-FM 

XHENo.FM 
XHEN-fM 
XETG-AM 
XHVE-FM 
XEVT-AM 
XEPC-AM 
XHZN·FM 
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La sección de colaboradores]a integran los siguientes especialistas: Pedro Alonso trata temas económicos 

lunes, miércoles y viernes. Jorge Fernández y Rene Delgado comentan sobre política nacional Jos martes y 

miércoles. Cesar Ortega presenta encuestas sobre algún tema de importancia surgido en la semana, su 

colaboración la realiza martes y jueves. 

Pablo Carrillo dirige la sección deportiva a diario. Finalmente, Alberto Aguilar conduce el bloque 

de negocios que se emite todos los dlas. 

El área de producción la integra el Coordinador General de Radio, quien se encarga de dar 

coherencia y continuidad al noticiario. El productor realiza la emisión apartir del guión. Es auxiliado por 

tres asistentes y tres ingenieros de grabación. 

La sección deportiva la conduce un especialista y tres reporteros redactores. En este informativo 

existe un productor ejecutivo responsable de la elaboración total del informativo. ( Ver cuadro XVII). 

NIVEL DE AUDIENCIA PARA EMPEZAR 

(RATING) 

Para Empew registró un nivel de audiencia en mayo-junio de 1.02 Puntos de Rating, 

julio.-agosto de 1.04 P.R Y en septiembre de 1.13 P.R Esto muestra un total de 3.19 P.R dunmte los 

últimos cinco meses, lo que representa que el 3% de la población en el D.F. escuchó el noticiario en su 

horario matutino (ver cuadro XVIll). 

En cuanto al tipo de personas que atienden al informativo de Pedro Ferriz de Con se tiene que el 

nivel alto significó n.13 P,R., el estrato medio reportó 5.40 P.R., el segmento bajo sólo representó el .8?%. 

Los dos primeros estrato son prioritario en las estrategias de penetración que tiene el noticiario, no ocurre 10 

mismo en el tercer caso. 

Por lo que respecta a la preferencia que tienen hombres y mqjeres por el infonnativo.fara ~ 

los primeros superan de forma doble (4.31 P.R.) a los segundos (2.16 P.R). Las amas de casa representan 

para el programa de noticias una audiencia de 4.03 P.R. Aun asi, los estratos medios y alto son los de mayor 

alcance. 
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I CUADRO XVIII 

ESTRUCTURA ESQUEMATlCA DEL 
RADIONOTlCIARlO 
PARA EMPEZAR 

GRUPO MULTMSION 

DMSION MVS·RADIO 

SECCION NOTICIAS 
DIRECTOR GENERAL DE NOTICIAS 

PEDRO FERRIZ DE CON 

IREDACCIOÑ) 

JEFE DE INFORMACION 
6 REDACTORES DOS 

TURNO. 
8REPORTEROS. 

25 CORRESPONSALES 
NACIONALES 

[ 

5CORRESPONSALES 
INTERNACIONALES. 
SE CUENTA CON EL 

SERVICIO DE CORRES· 
PONSALES DE CNN·RADIO. 

[

AGENCIAS INFORMATIVAS 
NOTIMEX. 
REUTER. 

._A",,-,--.P. ----' 

SECCION DE DEPORTES 
2CONDUCTORES 
3REPORTEROS 
REDACTORES 

PRODUCCION =::J 
PRODUCTOR EJECUTIVO 

COORDINADOR GENERAL( 
DE RADIO. --.J 

PRODUCTOR ] 
3ASISTENTES. 
31NGENIEROS 

,-_-"D",E",G",RA=BA=C",IO",N,,-. _ 

COLABORADORES 
1RA. EMISION 

(UNICAMENTE) 

P\:ORO ALONSO '\:CONOMIA 
JORGE F\:RNANDEZ 'POLiTICA 

RENE DELGADO 'POLITICA 
CESAR ORTEGA 'ENCUESrAS 

ANDRES BUSTAMANTE 'HUMOR 
PABLO CARRILLO 'DEPORTES 
ALBERTO AGUILAR 'NEGOCIOS 

FUENTE: Cuadro elaborado por el autor de la presente investigación. 
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CUADRO XVIII 

PARA EMPEZAR 
AM FM 

830 102.5 
XELA-AM 

XHMVS-FM 

FECHA 

TOTAL DE 
LA POBLACION 
NIVEL ALTO 
NIVEL MEDIO 
NIVEL BAJO 
HOMBRES 
MUJERES 
AMAS DE CASA 
7A12AÑOS 
13A 18 
19A24 
25A35 
36A45 
46AMAS 

NIVEL DE AUDIENCIA EN EL D.F. 1997 
(RATING) 

HORARIO DE 6 A 10 A.M. 

MAYO.JUNIO JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

1.02 1.04 1.13 
4.07 3.58 3.48 
1.54 1.77 2.09 
.29 .29 .29 

1.47 1.40 1.44 
.60 .72 .84 
.75 1.05 1.18 
.76 .51 .38 
.19 .04 .07 
.36 .44 .65 

1.02 1.02 1.21 
2.05 1.96 1.75 
1.71 1.96 2.12 

NOTA: Las cifras equivalen al porclento de la población 
que escucha el programa en el D,F. 

FUEN7E: Datos proporcionados por A.C. NIELSEN. 
El autor de la presente Investigación reorganizó 
la lnfonnaci6n. 

3.19 
11.13 
5.40 
.82 
4.31 
2.16 
4.03 
1.65 
.30 

1.45 
3.25 
5.96 
5.79 
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La estadística en afias muestra que el grueso de sus escuchas se registra en la población que tiene una edad 

do 25 a 35 (3.25 P.R.), 36 a 45 (5.76 P.R.) Y 46 años en adelante (5.79 P.R.). 

El lugar que ocupa Para Empezar, respecto a los demás noticiarios, lo ubicó en mayo~junio en el 5 

lugar con 1.17 PR, enjulio-agosto en la sexta posición con 1.16 P.R Y en septiembre nuevamente en el 

quinto escalón con 1.31 P.R. En la tabla que acumu1a Jos niveles de audiencia de todos Jos programas de 

noticias ocupa el quinto peldatlo. 

El radionoticiario de Pedro Ferriz encuentra férrea competencia por la audiencia y, para muestra, 

están los siguientes noticiarios Linea Directa con 5.67 P.R., Enfooue 3.45 P,R., Al Momento 2,56 P.R., En 

Contacto Raza 2,11 P.R., CúpulaEmpresaria12.09 P,R, y Detrás de la. Noticia },47 P.R. (Ver cuadro XIV) 

PRODUCCION PARA EMPEZAR 

Para Empezar fue monitoreado el6 y 7 de agosto de 1996, El primero de estos dos días se uso para 

presentar a continuación una muestra en la fonna en la que se organiza el noticiario y como Jo conduce 

Pedro Ferriz de Con. 

Cabe recordar que los datos que complementan el análisis son producto de la swna total de la 

infonnación extraída de los dos días en cuestión, No obstante, aparecen datos parciales de la fecha 

seleccionada para su indagación. 

El noticiario estelar de MVS-Radio inicia su transmisión con un promociona1 de la estación y del 

programa. El primer resumen de noticias, así como los restantes que se emiten, son conducidos por Pedro 

Felriz. Dicho concentrado de notas nonnalmente se integra por 17 o 20 segmentos. Los resúmenes son tres y 

se dan cada hora. En las dos fechas de mODÍtoreo snmaron seis. 

Las noticias más importantes fueron' el Presidente de la República anuncia que la recuperación 

económica se encuentra en marcha; los últimos datos en la investigación del caso eolosio; la banca con 

problemas económicos; la agricultura en México según el secretario de dicho ramo; el caso CONASUPO; el 

diálogo de paz en Chiapas y la educación en el país. Este bloque tuvo una duración de 02·24:00min. igual al 

38.910/0. es la columna número uno en la gráfica que acumula tiempos y porcentajes (ver sección de 

anexos). 
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Los cortes comerciales están integrados por 5 O 6 mensajes publicitario, En total se registraron 26 

cortes de anuncios ( 01:21:30seg, igual a121 ,89%), De hecho, son la segunda columna con mayor presencia 

en la esttuctunl- del noticiario, 

Pedro Perrlz da lectura a una nota sobre reforma electoral y la comenta, Después permite a un 

reportero que amp1le el tema con la declaración del Presidente de la República Ernesto Zedillo ante dicho 

hecho R la reforma electoral, Ferriz ventila la inconformidad del Partido Ecologista por no halxlr sido 

incluido en el anterior proceso pallUco. Otro reportero presenta una entrevista con Jorge González Torres 

presidente del partido verde, quien opma sobre rucha exclusión. Pedro Ferriz Comenta sobre dicno asunto. 

Un reportero interviene. pero en esta ocasión toca el tema de las próximas elecciones para regente 

del D,F, Su participación es en vivo. no como en los casos anteriores. Pedro Feroz informa de la nota más 

reciente sobre el caso Colosio y emite su comentario. Hasta aquí es importante seflalar que el titular de Para 

Empezar participó, en los dos d1as del análisis del radionoticiario, 24 veces en la lectura de noticias y con su 

opitúón. Los reporteros se presentaron en 15 ocasiones, 

En el noticiario, las cápsulas informativas - sobre temas muy diversos R son frecuentes después de 

cada sección y antes de los comerciales. Se contabilizó 21 cortes de este tipo (OO:13:10seg. igual 013.51%). 

Todos a cargo de una mtticr. Cinco comerciales se emitieron al término del anterior bloque. 

Perriz a continuación comenta sobre la actuación del PRO en la po1itica del país. En términos 

generales su opitúón fue positiva, Para finalizar opina en tomo al problema económico en el que se 

encuentra la banca. 

La información comienza acompaftada de cinco comerciales y un promocional de la estación, 

Feroz inicia el siguiente bloque ínfonnativo con el análisis de la falta de infraestructura en materia agrícola. 

Un reportero pone a disposición la declaración del titular de la Secretaria de Agricultura en tom(1 al 

problema citado. 

Pedro Ferriz dá lectura a un nota sobre un grupo campesino denominado "movimiento por el maiz" 

en la cual se menciona el b(\jo rendimiento del campo mexicano en cosecha de granos. Un reportero amplia 

la información, A continuación se emiten cinco comerciales. 

152 



El titular de Para Empezar presenta un infonne sobre la economía nacional, as! como la captura de 

un peligroso narcotraficante por la SEDENAy la P.G.R. La información general, 2 comerciales y 2 

prornocionales del noticiario intervienen. 

Segundo resumen de noticias. Aquí cabe destacar que predominan las nottcias originadas en el D.F. 

(720.); se privilegia al sector gubernamental (28n.); la nota deportiva (250.); la infonnaci6n internacional 

(20n.) y el sector social (lOn.). La sección estatal (7n.), privada (6n.), económica (60.), policiaca (70.) y 

cultura (On.) tienen poca participación en el programa. No son relevantes. 

Un colaborador en asuntos políticos trata el caso Colosio junto con Pedro Ferriz. Es importante 

apuntar que las personas que se dan cita en las secciones especiales tienen espacios y horarios bien definidos 

en el programa (01:00:00 Hr. igual al 16.21% duración de este bloque en los dos dias del monitoreo). Esta 

parte del noticiario finaliza con la infonnación general, tres comerciales y dos promocionales. 

Ferriz entrevista a un experto en econornfa infonnal en le caso de América Latina H 6 d,e agosto-o 

En otra emisión -7 de agosto - aborda el tema de la frontem norte y los ilegales. El total del tiempo destinado 

a esta sección es de 58 minutos, lo que es igual al 15.67% del programa en sus dos dias de análisis. 

La información general y cuatro comerciales intetvienen en la estructura del radionoticiario. En 

seguida comienza al sección denominada "En buen Plan". Espacio dedicado al comentario del público a 

través de una previa grabación en el correo de voz. El bloque es comtante y ahora se incorpora otro 

"DenÚllcielo" (00:04:00 mino igual al 1.08%). Los dos segmentos cuentan con patrocinador. Esta parte del 

programa se concluye con una cápsula informativa, tres comerciales y un promociona! de la estación. 

Tercer y último resumen de noticias (12n.). Se dá cita la información general, cuatro comerciales y 

un promociona! del informativo. Pedro Ferriz anuncia a dos de sus reporteros quienes infonnan sobre los 

secuestros en Guerrero. Ferriz emite su comentario en tomo a la violencia en la delegación lztapalapa y los 

altos indices de analfabetismo en nuestro país. Información general, 4 comerciales y un promocional 

intervienen. 

Los deportes ocupan un tiempo aproximado de 19 minutos - en Jaemisi6n del 6 y 7 de agosto -. El 

bloque finaliza con la información general, 4 comerciales y un promocional. 
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Se inicia la secci6n "Metate" de la Lotería NacionaJ, en la que se informa de los resultados de los 

concursos efectuados en la semana. 

Otro bloque con espacio f~o es el referente al comentario internacional a cargo de Pedro Ferriz ~ 

tiene patrocinador~. El tema tratado fue la integraci6n econ6mica de Europa. La sección concluye Con la 

información general, dos comerciales y dos promocionales de la estación y el noticiario. 

El programa finaliza con un comentario de P«lro Fcrriz en torno a la posible reducción en el IV A. 
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PEDRO RERRIZ DE CON: i LOS MEXICANOS NO SOMOS SERIOS! 

Pedro Feroz de Con es otra de las personalidades influyentes que tuvo un impacto muy importante 

en el surgimiento de los noticiarios radiales. Tiene una tIayectoria de poco más de 10 afios en la radio, 

básicamente al frente de su programa Para Empezar en MVS-Radio. Al igual que su equipo y los dueftos de 

la estación tuvieron que abrir brecha para hacer del medio radial una opción viable en lo infoI1nativo para la 

población. 

Ferriz, como nos comenta - al ser entrevistado por el autor de la presente investigación·, cuenta 

con una ampJia carrera en los medios electrónicos de noticias. Trabajó en el canall3, en e111, en Televisa. 

Pos1erionnente. pasó a la radio en donde transitó por el Núcleo Radio Mil, Radio Educación y, por último, 

llegó a Multivisión- Radio donde fundó a la par con los dueftos de la empresa a medíados de los 80, el 

espacio infonnativo Para Emnetar. En la Actualidad, es el segundo comuni~dor con mayor tiempo en los 

programas de noticias ( sólo suyerado por José Gutiérrez V¡"Ó ),'" No se pudo obtener todos Jos datos 

curriculares de Pedro Ferriz de Con, 

La trayectoria de Ferriz de Con, apunta Miguel Angel Sánchez de Armas. así como su larga 

pennanencia en su programa Jo perfilan como otro de los pocos comunicadores con gran influencia entw la 

opinión pública. Su persona ha contribuido a la sana diversidad que hoy en día caracteriJ'..a a la radio 

infonnativa capitalina, 

"El esfuerzo ( de Ferriz) por consolidar a su espacio de noticias como el más escuchado y confiable 

rindió frutos al constituir a un público que atiende por voluntad propia a su noticiario. Este fenómeno le 

otorga influencia en su auditorio, fundamentalmente en la fonnación, modificación, aceptación de opiniones 

y actitudes en tomo a los hechos que son noticia o que son de importancia para su público." 

En el caso de la infraestructura en la que está basado el informativo de Pedro Ferriz, si bien no es 

tan impresionante como el de Monitor, si cuenta con los elementos necesario para brindar un seIVicio de 

calidad: reporteros, corresponsales, colaboradores, especialistas - en temas politícos, económif;os, S(X;ialtlS. 

etc. -, equipo técnico de vanguardia, emisión vía satélite a toda la República, transmisIOnes simultáneas 

(radi.<rtelevisión) a través de la Uamada Televisión Directa. 
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El conductor de Para Empezar desarrolló con base en Su prepamción y experiencia profesional una 

cualidad importante que le ha pennitido, en buena medida, estar en la preferencia del público; esto es. 

sensibilidad periodística para sintonizarse con el ánimo de su auditorio, o en cuanto a sus preocupaciones 

infonnativas, 

Pedro Ferriz muestra capacidad para percibir la realidad y proyectarla a su público por medio de 

Wla opinión, reflexión, debate, discusión que en ocasiones no gusta y se le tacha ~ por los círculos 

académicos - de poco sustentado en sus percepciones y comentarios del aconl~t social, pefO para su 

auditorio es atractivo y Gubre sus necesidades de infonnación, Prueba de lo anterior, es la ellOlIDe audiencia 

que día con día escucha y confía en su programa - se ubica en el quinto lugar entre los noticiarios más 

escuchados con 3,64 Puntos de Rating entre mayo-septiembre ( ver cuadro XIV)·, Ferrlz se oonvierte en el 

elemento que mejor juzga las actitudes, opinion~s de su auditorio, 

El trato (de Ferriz) y la Jnteracción desarrollada con su público - sefiala Miguel Angel Sánchez 

de Annas·, por más de 10 años ininlerrumpidos, a través de Para Empezar gestó una actitud y simpada. por 

la actividad que realiza. De ahí. el crédito en su persona. en su cspacio infonnativo , 

Ferriz, como se pudo apreciar en el análisis de su programa, ocupa 1.UI3 posición central en la escala 

social ~ producto de su status derivado del papel que desempefia ~ el. medio radiofónico ., Lo anterior 

permite que la infonnación fluya hacia él, pero también mucha parte de su persona. El la red de la 

comwticación se encuentra en el centro, Sus reporteros , corresponsales, agencias, público en general, 

instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, acuden con información, quejas, opiniones, etc., 10 

cua11e pennite emitir una opinión. una información, un análisis con mayor precisión. 

Con base en lo antes seftalado, Ferriz se constituye en un elemento de referencia con gran peso 

entre quienes· en este caso su públiC(), las pelsonas a las que írdluye ~ desean modificar, estructurar o 

ratificar sus juicios de opinión y actitudes sobre algún hecho de trascendencia que afecta sus vidas. 

En los grupos, sefta1a Raúl Treja Dc1arbre ~ entrevistado por el autor de esta investigación-, 

escuchamos las sugerencias que aquéllos que nos dan la impresión de tener buenas ideas o dt: "estar al 

tanto", de aquéllos a los que tenemos clasificados como enterados, oimos al miembro del grupo que habla 

por nosotros, al que representa nuestro punto de vista, al que da la impresión que comprende nuestra 

posici6n y somos influidos más para actuar de acuerdo con sus sugerencias y lo hacemos de fonna 

voluntaria. 
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La situación en la que se encuentra Pedro Ferriz es privilegiada, pues cuenta con la posibilidad de 

acceder a un medio de comunicación masivo que le brinda la oportunidad de comunicar y difundir a miles de 

individuos sus opiniones, ideas, comentarios y sentimientos sobre el acontecer socia1. De ahi, que su status 

de lider de opinión dependa. en buena medida, del prestigio que le brinda el medio de comunicación M en 

este caso la radio y su programa. 

Pedro Ferriz, entrevistado al respecto, CQmenta " me causa más que otra cosa un coml,romiso y, no 

es nada más un palabra hacia afuera. sino realmente es ~ concepto de vida todos los días. Qué compromiso 

más grande el que abras el micrófono y que salga tu voz al aire, que espera no hacer el ridlcu1o, que espera 

dar lo mejor de 10 que trae, para un menú de gente que no forzosamente va ha ir con lo que tú piensas. 

"Para mi es más importante que me escuche la República, el que me oiga el D.F, Me considero un 

vinculo como noticiero entre el poder central y el resto de los estados, que quieren una nueva forma de ver a 

un México. 

"Cuando emito un comentario hago el compromiso de que esa opinión la diría yo dentro o fuera del 

micrófono con mi hijo, con mi hermano, o con mi amigo. No es una opinión casada con un interés o 

manipuladora que no vaya de acuerdo con mis ideas. Yo me tengo que dejar llevar por mis sentimientos. 

Hay gente que te Jo toma a bien y gente qtJe te Jo toma a mal; Jo único que no puede haber es maJa 

voluntad". 

Su larga pennanencia al frente de Pam Empezar, como comenta Javier Solorzano ~ conductor en la 

3ra. emisión del noticiario de MVS~Radio y entrevistado por el autor de la presente investigación ., pone de 

manifiesto en Ferriz una conducta tenaz en el trabajo que realiza cotidianamente. No obstante de ser victima 

de la censura por varios afios • antes de su llegada al noticiario estelar de MVS • no fue suficiente para frenar 

su labor como periodista. Ello demuestra constancia personal, congruencia, responsabilidad, perseverancia, 

fe en los ideales y metas que se fija. Actitudes que ha logrado transmitir, contagiar al auditorio que 10 

sintoniza. Lo anterior pone de manifiesto en Femz una conducta responsable. de confianza y persistenCia en 

su trabajo. Esto lo llevó a destacarse como un periodista que influye en su público producto de su 

credibilidad. 
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Ferriz comenta" cuando arribé a la radio a mediados de los ochenta tenia gran interés en nevar a 

la radio a los primelOs planos de la opinión pública, pero en aquellas épocas era dificil. A la hora de querer 

entrevistar a alguien de muy buen nivel, me declan: • no, eso es para Jacobo Zabludovsky, eso es para la 

tele, Si quieres te mando a mi segundo o ter~ro de abordo', o de plano no -roe mandaban a nadie, no les 

interesaba la radio. Así bice mi primera charla con un secretario de estado, después de bol'as de antesala. 

Con el tiempo cuando llevó a la cabina mi primer entrevistado importante me hizo sentir que la radio podía 

crecer, que era posible crear una tribuna poUtica interesante, La verdad, estaba muy lejos de adivinar lo que 

es hoy". 

Pedro Pernz gusta mucho - por eso lo practica y se constató en el análisis de su programa - de la 

interacción directa, franca. con sus colaboradores. lo mismo hable de tú a un secretario de estado que a un 

ciudadano. En este sentido es un hombre que pennite la convivencia de igual a igual, por lo que en ocasiones 

no respeta ni rangos, ni posiciones sociales; trata que la gente que lo rodea se sienta importante. escuchada, 

que no se le ignore, que se sienta parte de la discusión, de los probleIrulS, de las decisiones que en última 

instancía le afectan. 

Partidario de hablar de tú a todas las personas, Ferriz de Con se "atreve" a tutear hasta al 

candidato del PRI a la ptesidencia - en su momento - Luis Donaldo Colosio. 

Ferriz interrogado para el presente análisis comenta "hace algún tiempo me p¡.tsó una cosa muy 

chistosa estaba entrevistando a todos los candidatos a la presidencia, Entreviste a Cecilia Soto y le hablo de 

tá, A Pablo Emilio Madero, que tiene 72 atlos le hablé de tú, A Diego Fernández De CevaJlos también le 

bable de tú, Luego llega Luis Donaldo Colosio ¿ por qué es el candidato del PR1 Y porque seguramente es 

el que iba a ganar hay que hablarle de usted 1, 

"Le hablé de tú (a Colosio) y lo primero que me dijeron fue que como babia hecho algo asf, 

¿ POI qué no me dijeron que te hablé de tú a Cecilia Soto '1. 

"En México hay una relación formal con el poder y una relación infonnal con los demás, Además, 

la reacción de Calosio fue favorable, aunque aceptó que en principio se sorprendió. Cuando en la primera 

pregunta le empecé ha hablar de tú a Luis Donaldo eolasio se me quedó viendo COrno diciendo' bueno 

este cuate está totalmente desubicado. Me está diciendo Luis Donaldo'. A la segunda sintió 'rico' y a la 

tercera estabamos a todo dar" 

153 



Ferriz es muy solidario con su equipo, como comenta el Lic. Francisco Velazques (productor del 

Muciario Para Empezar y entrevistado por el autor de la presente tesis de licenciatura), rc,licita, motiva, 

impulsa, agrade<:e el que se haga un buen trabajo que al fin de cuentas es la imagen del noticiario; con su 

público. Igual está en desacuerdo con la pobreza que viven miles de mexicanos. con las poHticas económicas 

que tiene paralizado al país en su planta productiva así como con el excesivo y sistemático control del 

Estado sobre toda organización pública. privada, civil cultural. etc. Su apoyo verbal a los problemas de los 

ciudadanos le acarrean adeptos y estima de éstos por su labor. 

El comunicador considera que uno de los éxitos de su noticiero ha sido el punto de vista optimista 

que ha transmitido por este medio electrónico. Feroz comenta que a lo largo del tiempo que se educó como 

periodista, se fonnó en un México derrotista. "Eramos la hÚorDlalidad. la inexperiencia, el • ahí se va' , la 

improvisación. Es corno si yo te digo que no tenemos remedio que estamos mal. Llega un momento que tu 

dices si es cierto". 

AftadJó que ver de esta founa la realidad le ' daba mucho coraje' y que empezó a pensar que podía 

hacer para cultivar el orgullo de ser mexicano. Dice Ferrlz "empecé a cambiar la óptica del programa, de 

que las cosas asf se podían hacer. Comencé a sentir el eco de lajuventud y eso fue para mi el mejor apoyo". 

A Pedro Ferriz de Con, como comenta Miguel Angel Sánchez. de Armas, se le puede considerar en 

buena medida un visionario. Así Jo demostró al colocar a su programa infonnativo corno el primer 

noticiario de larga duración en la banda de FM ~ tomemos en cuenta que en la mitad de los 80 la frecuencia 

de FM tenia casi en su totalidad programas musicales; de ahi, el desafm para ccear a un públioo oon hábitos 

nuevos. 

Ferriz muestra, como se pudo aprectar en el análisis de su programa, una personalidad entusiasta. 

No le gusta la pasividad, el no saber qué hacer. Es efusivo, pues SUS actitudes o comentarios son impulsados 

pot la molestia, la frustración, el enojo de que las cosas marchen mal en nuestro país. Sus reflexiones con 

frecuencia muestran elementos irónicos que en ocasiones rayan en la burla de los hechos infonnativos. En 

otras palabras, hace la noticia menos solemrte y que a veces se le puede tachar de poco serio. 
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Pedro Ferriz de Con apunta al respecto "los mexicanos no somos serios ... y, a quien no le guste que 

se vaya a Inglaterra ... yo realmente me considero que vivo en un pais que se ríe de la muerte, que se tie de 

sus propios defectos y que se tie de su tregedia, de su sufrimiento. Se ríe de todas esas C(ISas y, que, en 

medio de todos esos sentimientos yo no puedo ser ajeno. Tengo que convertirme en una especie de interprete 

del sentimiento de los mexicanos" . 

Sus análisis, en ocasiones, son emotivos contraponiendo a la razón, por 10 que se le tacha de un 

hombre poco fundamentado en sus comentarios. Su carácter ameno, antisolemne, directo, humoristicO, 

trivalizador, polémico y hasta con tintes de burla, igualado lo hacen una persona atractiva, amena y 

carismática. Esto es, exige una atracción emocional entre Ferriz y su público. 

Pedro Feroz pone mucha atención y consideración en su público; facilita· en lo que está a su 

alcance· la comunicación con su auditorio fax, teléfonos, comentarios a través del correo de voz; trata de 

seleccionar la infonnación que pueda facilitar al individuo una visión general del aoontecer social; 

entrevista a los individuos involucrados en los hechos que son noticia, etc, 

Pedro Ferriz - según el análisis de su programa -proyecta en su interncci6n con el públiCO a un 

comunicador con un estilo ameno al trabajar los temas noticiosos, en ocasiones sarcástico y poco solemne 

que se identifica con su público y gusta, El trato directo con su equipo de colaboradores, con sus invitados, 

entrevistados, muestra a su público una persona flexible, de trato fácil; es emotivo en sus comentarios, pero 

a veces mesurado, con tintes irónicos y humorlsticos que rompe con el esquema tradicional de los noticiarios 

asi llamados 'serios'. 

Ferriz hace de su noticiario una conversación entre amigos en la que se discute de persona a 

persona, prácticamente no existe protocolo, reverencias, jerarqulas, diferencias, salvo cuando 10 amerita . 

Podemos decir que Ferriz es carismático, su forma de ser atrae al público; el que proyecte una personalidad 

alegre no quiere decir que no sea una persona seria. Todo 10 contrario, es IDi individuo preparado, 

inteligente, con uayectoria, con credibilidad y aceptación entre el auditorio; el estilo de Ferriz es muy 

compatible con el perfil psiCOlógico del mexicano, de alú la tdentificación con el público. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 

AL MOMENTO TERCERA EMISION 

Al Momento 313 Emisión como nos comenta José Cárdenas - entrevistado pOr el autor de esta tesis 

- es un noticiario que no tiene los grandes presupuestos económicos y de estructura como otros programas 

de noticias. Si embargo, cuenta con los recursos técnicos y humanos - sobre todo estos últimos - suficientes y 

de calidad para hace un buen trabajo. Agrega que cada edición del noticiario tiene una independencia total 

en cuanto a su producción y manejo de la información.( Ver ouadro XIX) 

Cárdenas es el Director General de la 3ra emisión del noticiario. Su equipo lo integra Wl jefe de 

infonnación auxiliado por ocho reporteros en el D,F., cuatro redactores y diez corresponsales nacionales. La 

información internacional se obtienen en su totalidad de las agencias de noticias ANSA, AFP, NOTIMEX y 

REUTER 

La sección de producción es dirigida por un productor, dos asistentes y un ingelÚero de grabación. 

Los deportes son responsabilidad de un conductor y tres reporteros. Un equipo de tres persOIlaS se encarga de 

las relaciones públicas del Jadionoticiario. 

No cuenta con sección de colaboradores. Al Momento 3ra Emisión se enlaza a 76 emisoras a nivel 

nacional (ver cuadro 1 C3p.II) . En este sentido su alcance es amplio en el interior de la República, no así en 

el D.F. en donde cuenta sólo con una emisora. 

NIVEL DE AUDIENCIA 

AL MOMENTO TERCERA EMISION 

(RATING) 

Al Momento 3m Emisión, si bien, no pertenece al horario matutino ( se transmite de 6 a 9 p.m. por 

el 1290 de AM emisora Radio 13 del grupo radiodifusor Radio, S.A.) muestra importante presencia en el 

dial infonnativo al ocupar el séptimo lugar con 2.56 Puntos de Rating en la tabla que acumula a todos los 

noticiarios, (Ver cuadro XlV) 

161 



@UADROXIXI 

J:STRUCTURA ESQUEMATICA DEL 
RADIONOTICIARIO 

AL MOMENTO 

GRUPO RADIO,S.A. 
RADIO 13 XJ:DA-AM 

1290 

SECCION 
NOTICIAS 

DIRECTOR GENERAL DE NOTICIAS 
CARLOS RAMOS PADILLA 

TITULAR TERCERA EMISION 
JOSE CARDENAS 

IREDACCIONI 

JEfE DE INFORMACION 
BREPORTEROS. 
4REDACTORES, 

10CORRESPONSALES 
NACIONALES, 

[

AGENCIAS INFORMATIVAS 
ANSA, 
AFP, 

NOTIMEX, 
________ ~RE~U~T~E~R~, ______ ~ 

[ 

SJ:CCION DEPORTIVA 
1 CONDUCTOR. 

______ ~3~RE~P~O~R~T~E~R~O~S~, ______ ~ 

PRODUCCION 

1PRODUCTOR. 
2ASISTENTES, 
1 INGENIERO 
DE SONIDO. 

SECCION DE SERVICIJ 
REPORTE VIAL. 
5 REPORTEROS. 

RELACIONES PUBLICAS! 
3ASISTENTES. ---.J 

FUENTE: Cuadro elaborado por el autarda la presente investigación. 
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Las estadísticas informan que el programa infonnativo conducido por José Cárdenas en mayo-jwrio tuvo .88 

Puntos de Rating, julio-agosto .85 P.R. Y scpttembre .83 P.R. 10 anterior lo coloca entre los 10 noticiarios 

más importantcs en el D.F. (VercuadrQ XX) 

El estrato social al que penetra Al Montento 3ra. Emisión es básicamente al nivel medio con 5.91 

P.R.. Y al bajo con 5.11 P.R. El segmento alto de la población lo escucha poco.84 P.R Los hombres (2.81 

P.R.) Y mujeres (2.34 P.R.) atienden en similar poroon~e al radionoticiario. Las amas de car.a representan 

el 3% de su audienCia. 

El nivel de radi.oescuchas por edad pennite ver que la población entre 25 a 35 ( 3.06 P.R.), 36 a 45 

(4.25 P.R) Y 46 aftos en adelante (4.26 P.R.) son quienes atienden COn mayor regularidad al espacio 

informativo de Radio 13. 

El lugar que <lCupa dentro del universo de los programas de noticias lo ubicó en mayo-junio en el 

séptimo peldafto con .88 P.R., julio-agosto de nuevo en 7ma. posición con .85 P.R. Y en septiembre en 

octavo sitio con .83 P.R. 

PRODUCCION AL MOMENTO TERCERA E MI SION 

Al Momento 3r3 Emisión el dia de su monitoroo ( 15 Y 16 de agosto de 1996 ) estructuró de la 

siguiente forma su información. 

El resumen de noticias es el primer elemento que se emite al aire. El total de notas jnfoJlllativas es 

de 22. Las más importantes son: La comparecencia del Secretario de Hacienda Guillernto Ortiz ante el 

Congreso de la Unión; el Presidente de la República cementa Qn tono al financiamiento a los partidos 

politicos; se anuncia nuevas medidas de seguridad en las instalaciones de PEMEX; los deudores no ceden 

ante la banca. 

Cabe mencionar que esta noticias se amplían a lo largo del programa, principalmente por los 

reporteros que cubre dicha infonnación. El bloque noticioso ocupa el primer lugar en la gráfica de tiempos 

(02:33:40seg.) y porcentajes ( 42.50%). José Cárdenas conduce esta sección, pero no las siguientes. Se 

registraron nueve acumulados de infcmnacíón a 10 largo del estudio. Se presentan cada 30 minutos. 
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CUADRO XX 

AL MOMENTO 
3RA. EMISION 
AMXEDA 1290 

FECHA 

TOTAL DE 
LA POBLACION 
NIVEL ALTO 
NIVEL MEDIO 
NIVEL BAJO 
HOMBRES 
MUJERES 
AMAS DE CASA 
7A12AÑOS 
13A 18 
19A24 
25A35 
36A45 
46 AMAS 

NIVEL DE AUDIENCIA EN E'L D.f. 1997 
(RATING) 

HORARIO DE 6 A 10 A.M. 

MAYO..JUNIO JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

.88 .85 .83 2.56 

.35 .23 .26 .84 
1.86 2.06 1.99 5.91 
1.70 1.73 1.68 5.11 
.85 .97 .99 2.81 
.93 .72 .69 2.34 

1.35 1.10 1.06 3.51 
.12 .08 .17 .37 
.18 .16 .17 .51 
.40 .34 .27 1.01 

1.13 .97 .96 3.06 
1.52 1.49 1.24 4.25 
1.29 1.37 1.60 4.26 

NOTA: Las cifras equivalen al porciento de la población 
que escucha el programa en el D.F. 

FUENTE: Datos proporcionados por A.C. NIELSEN. 
El autor de la presente investigación reorganizó 
la información. 
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Un promociona] y la infomación vial marcan el fin y el inicio de otro segmento. José Cárdenas comenta 

sobre la comparecencia del titular de Hacienda ante diputados en San lázaro. Tres reporteros cubren dicho 

evento y realizan una crónica. Cabe mencionar que en el noticiario· al igual que en Monitor· se privilegia la 

transmisión de la nota a través de los reporteros. En Al Momento dichos elementos intervinieron en 41 

ocasiones contra 8 que tuvo Cárdenas en la lectura de noticias. 

Ocho comerciales y dos promocionales intervienen en la dinámica del programa. Este bloque ocupa 

\Ul tiempo total en las dos emisiones monitoreadas de 01:00:10 seg. igual al 16:66%. son la tl)rcer columna 

en importancia de un acumulado de 9 

La infonnación vial es un servicio que presta la estación. El segmento anterior participó en 1S 

ocasiones· cifra similar a la que tuvo Monitor~. Cuenta con un equipo de reporteros especializados. 

Cárdenas toma la dirección del programa y entrevista a un representante de los deudores de la 

banca, a quien cuestiona sobre la solución a dicho problema. En total son siete entrevista realizadas por José 

Cárdenas. Se destaca las hechas al Secretario de Comercio, Relaciones Exteriores, a un diputado del PRI y al 

Procurador Federal del Consumidor. EI1iempo cedido a este bloque es de 01 34:20scg. igual aK 26.11 %. Es 

la segunda columna en importancia en el prognnna. 

El servicio via1 interrumpe y reporta sobre la contaminación y el tráfico en el D.F. ~ ocupa un 

tiempo de OO:11:40seg. igual al 3.05% del total del monitoroo. 

Cárdenas introduce a dos reporteros quienes infonnan sobre el dasayuno entre el Presidente de la 

República y economista internacionales. Uno más reporta sobre la guerra en Ruanda Africa. José Cárdenas 

comenta robre la no asistencia del Presidente Cubano Fidel Castro a la reunión con la F AO en Italia y el 

desfile del 20 de noviembre 

Diez comerciales y dos promocionales se emiten antes de dar iniCIO a la información. vial. Dos 

reporteros hacen una crónica de la comparecencia del Secretario de Hacienda ante el Congreso de la Unión y 

las reacciones del Consejo Coordinador Empresarial ante la situación económica del país. Un especialista en 

deportes ooncluye con esta parte del programa al hacer un resumen de la jornada deportiva en México y en el 

mundo. 
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Segundo resumen de noticias integrado por 11 segmentos informativos. Es importante destacar que, 

en este noticiario, se privilegia a la nota originada en el D.F. (80n.); al sector gobierno Secretarias de 

Estado, funcionarios públicos, gobernadores, cte. (480.) Y al sector social ~ organizaciones civiles, sindicatos. 

obreros, amas de casa ~ (30n.). 

La información en los estados (18n.); el sector privado patrones, industriales, compail1as 

particu1ares (lOtt); la noticia económica (80.); policiaca (4n.) y cultural (On.) no tienen mucha importancia 

en el radionoticiario. La nota internacional tiene mayor presencia (320.). En este sentido, la jerarquizaci6n 

de las notas es deseqUIlibrada. 

Para concluir con esta sección Cárdenas realIza un comentario sobre el por qué de los viajes del 

Presldente de Ül República al extranjero. Las opiniones del conductor de Al Momento 3m Emisión son 

breves y nO tienen un espacio definido. No obstante, se percibieron OO:11:40seg igual a13.05% destinado a 

dicho bloque. 

Seis comerciales y un promocional dan paso al reporte vial. Eo seguida cuatro informadores 

anuncian sobre la no llegada del Presidente Cubano a Italia; la organizaci6n de deudores de la banca 

amenaza con tomar instalaciones de PEMEX sino se resuelve su problemas; El director de Petróleos 

Mexicanos propone un paquete de seguridad en la paraestatal; la tarifa en el Metro de la Ciudad de México 

aumentará al finalizar el afio. Cárdenas opina sobre el dla del bombero. 

Un bloque de comerciales (7) y la información vial hacen un alto en la dinámica del programa, Tres 

reporteros informan en tomo a la huelga de cañeros en Morelos; Vicepresidente del trabajo pide a la iglesia 

que se abstenga de participar en poHtica; el diálogo de paz en Chiapas. El conductor de Al Momento 3m 

Emisión apina sobre tos ilegales mexicanos en E.U., dice son tratados como esclavos. 

José Cárdenas realiza dos entrevistas. Una con el diputado del PRI y el Secretario de Comercio. 

Todas son vía teléfono. El bloque concluye con seis comerciales y dos promocionllles del noticiario. 

Tercer resumen de noticias - 8 n. lo integra ~. La infonnación vial Cárdenas entrevista al Secretario 

de Relaciones Exteriores. Un corte Comercial y el reporte vial dan fin a esta parte del programa. 
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Dos reporteros informan sobre la escalada de precios en los comercios de la Ciudad de México. 

Cárdenas entrevista al Procurador Federal del Cosumidor - discute sobre las sanciones que se aplicarán a 

quien aumente los precios injustificadamente. 

Un colaborador participa con el tema de la economía nacional. Cabe mencionar que las secciones 

especiales no son frecuentes en el noticiario, pero aun así tuvo una duración de 00: 15:40seg. igual a14.16% 

del total del monitoreD. Nueve comerciales y dos promocionales dan fin a este bloque. 

La sección deportiva inicia con un resumen Y. posteriormente. se desglosan Ion eventos más 

importantes con el apoyo de reporteros. La participación ciudadana se reduce a la lectura de seis llamadas, 

ninguna en vivo, lo que representa en tiempo OO:06:50scg. igual 811.66%. 

El radionoticiario termina con dos resúmenes. Uno exclusivo para notas emitidas en el infonnativo 

Y otro que concentra las entrevistas hechas por José Cárdenas. 
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JOSE CARDENAS: i NO PRETENDO SER UN LIDER DE OPINION PERO 

SI EL COMUNICADOR MAS ESCUCHADOI 

Al igual que Pedro Feniz de Con, José Cárdenas, como comenta ~ al ser entrevistado por el autor 

de la presente tesis ~. siempre ha estado vinculado con los medios de comunicación - y aún lo está - , 

especialmente con las noticias, Pepo ( como lo llaman sus colaboradores) a lo largo de su vida profesional 

ha trabajado para la empresa Televisa, Intevision - hoy T. V. Azteca - • fue director de noticias del canal 

40 y tuvo un fugaz pase por el Canal Once. 

En radio laboró en la XEW - 24 Horas de XEW radio -; Radio Educación; transitó por Stereo Cien 

- ahora propiedad del Nucleo Radio Mil - donde inauguró un noticiario que lleva por nOJl1blc "Enfoque"; 

posteriormente. pasó })Gr Grupo Adr donde permaneció cinco aftos al frente del noticiario «Informativo 

Panorama" qlle se transmite en el 1260 de AM; se incorporó al equipo de Ricardo Rocha en Radiópolis, filial 

del Grupo Televisa, en donde permaneció por algunos meses en la conducción del radionoticiario mattltino 

"Detrás de la Noticia". En la actuaJic;Wd labora para la cadena mdiofónica Radio 13 como titular de la tercera 

emisión del informativo "Al Momento", "'No se pudo contar con todos los datos curriculares de José 

Cátdenas, 

La 1abor periodística de Jose Cárdenas implica un recorrido de más de 27 afios a través de los 

medios de comunicación electrónicos. 

Cabe mencionar que Cárdenas y Ferriz son personalidades que ven nacer su tmyectoria personal 

en la televisión, pero por cuestiones de censura son obligados a refugiarse en la radio , Esta acción es 

calificada por ellos mismos en Wl principio corno un retroceso en sus carretaS como periodistas, 

principalmente por el desprestigio que, a mitad de los 80, sufrian los espacios infonnativos radiales. Sin 

embargo, más tarde (producto de los cambios en la sociedad) hizo florecer su prestigio como periodista. 

Obviamente, la trayectoria de José Cárdenas es amplia pero ~a la vez· entrecortada, sefiala Raúl 

TreJo Delarbre, situación que no significa que su influencia en la opinión pública desaparezca 

drásticamente, aunque si se ve afectada en cuanto que no tiene un espacio fijo y por tal un auditorio 

permanente. EstG puede ser tomado por Sus escuchas como una falta de compromiso profesional; no 

obstante, el auditorio que es más vivo, analitico y consciente entiende * con base en el curriculum de "Pepe", 

periodista crítico, infol1ll9.do, incisivo en su comentario, etc .• que más que una irresponsabilidad de su parte 

responde a un hecho de censura. 
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Por lo que respecta a la infraestructura de su programa en boca del titular de la tercera emisión de 

Al Momento nos dice que donde ha tenido la suerte de laborar. en radio; ha contado con los recursos, si 

no totales, por lo menos suficientes e indispensables para hacer un buen intento periodístico. En "Al 

Momento" no ha sido la excepción. cuento con un equipo importante de reporteros, corresponsales, 

colaboradores, claro no se compara con el equipo técDiC{)oohumano de Monitor o ~~, pero sí 

tiengo los apoyos de acuerdo con la dimensión y tamaiio de la empresa. 

José CárdcIUlS, scfulla Alma Rosa. Alva de la Selva, es otro de los periodistas que captó muy bien las 

inquietudes infonnativas del público. Su persona hizo rugo muy sencillo pero efectivo - que hoy lo convierte 

en Ifder de opinión en buena medida - sintonizar y proyectar el sentir de un público más consciente e 

inconforme con las acciones de sus gobernantes (que por décadas han mostrado una franca apaúa por los 

problemas que aquejan a los habitantes de este país), Prueba de lo anterior, son las opiniones, análisis, 

reflexiones, tratamiento de la infonnación que le imprime José Cárdenas a la noticia y que se sintoniza con 

ese contexto de insatisfacción social. 

En buena medida, como comenta Alma Rosa Alva de la Selva, la apertura y la crítica en la radio 

no fue cosa de personas o compromisos con la sociedad - de parte de Jos propietarios del medio radial -

sino de los hechos inforntativos que se generaron en los 6ltimos 20 aftas en nuestro pais - que en buena 

medida nutrieron la discusión ~, a los cuales la radio a través de sus conductores y espacios infonnativos se 

adaptaron bien. 

José Cárdenas por el papel que desarrolla en el concierto social, como líder de opinión. se haya 

en una posición centIa1~ cstQ es, la atención de una masa considerable de individuos está puesta en su 

persona. en su actividad. De ahi, que mucha infonnaci611 fluya hacia él y parta de él - como se pudo apreciar 

en la elaboración de su programa. 

Si bien, la interacción C()n los hechos que son noticia no es directa., esto no significa que ignore o no 

comprenda las preocupaciones de quienes lo escuchan Por el contrario, la retroalimentación que tiene con 

sus redes informatlvas - censores externos - reportero .... corresponsales. agencias mformativas. colaboradores, 

llamadas del público, correo de voz. fax. sondeos de opinión y su "olfato periodistico" le permiten 

apropiarse de la inf<lrmación necesarío para emitir \lll. jUlcio cercano a io que SU- públiCO percibe como 

realidad. 
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Una buena retroalimentación, apunta Raul Trejo Delarbre. le permite a José Cárdenas sintonizarse 

con el clima social imperante y. por tal, dirigir su energía a captar la información que interesn a su público. 

En la medida que cumpla con este requisito SU status se afianzará y crecerá. 

En otras palabras, las personas que buscan una opinión o información que le ayude a construir un 

criterio, modificarlo, sustentarlo, adaptarse o desecharlo recurren frecuentemente a personas que consideran 

mejor infonnadas y capacitadas para orientarlos. Cárdenas se convierte, en este sentido, en una opción viable 

para el público o personas que presentan esta necesidad. 

Es una clase de influencia ( el poder de referencia ). scilala Miguel Angel Sánchez de Armas, que 

no pensamos que esté relacionado al poder. Podemos imitar el atuendo de algmen que consideramos que está 

a la moda; podemos exponer un argumento que oímos a un intelectual brillante o de alguien con el cual nos 

identiticatn(lS; quizá compremos un libro, porque alguien cuya opinión es valiosa para nosotros lo comentó 

favorablemente. Esta persona ejerce poder referente para nosotros; nos identificatn<ls con ella en ciertas áreas 

e influye en nosotros sin que nos sintamos manipulados. 

No obstante, al no contar con un espacio fijo, Cárdenas muestra congruencia en su labor 

. periodística. Prueba de lo anterior, es que a pesar del pOCO tiempo que lleva en la conducci6n de "Al 

Momento" tercera eItÚsión ha logrado crear un espacio confiable de información y, así Jo intenta a través de 

su equipo de colaboradores y de su persona al esforzarse a diario por presentar un informativo atractivo, útil 

y creible. Se ubica en la septima posición de los noticiario más escuchados en el D.F. con 2.56 Puntos de 

Rating (ver cuadro XIV). 

José Cádenas abordado para la presente investigación comenta en torno al compromi!1o que tiene 

con el público que lo sintoniza "primero que nada, es mi compromiso, la responsabilidad frente a la 

audiencia; dar a la gente la infonnación oportuna y relevante que necesita, con una visión muy clara, 

comunicar a esas personas la verdad; siempre hay una verdad freIlte a IQs he<:ho~ verdades distmtas 

finalmente hacen una gran verdad y eso es 10 que esperamos". 

Cabe mencionar que su tenacidad lo lulllevado a buscar alternativas para no abandonar el espacio 

radial y. por tal,. el contacto con su público. 
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Respecto a su salida de Grupo ACIR sefiala " no abandoné Informativo PanoIjlnta por voluntad 

propia, pues en mi trabajo me vi forzado a hacerlo, por una decisión que escapa a mis planteamientos. Sin 

embargo, para mi es una página pasada el caso de AClR, de Enfoque - noticiarío del Núcleo Radio Mil - . 

Son momentos que han quedado muy bien escritos en mi historia personal como informador. 

"Desgraciadamente, uno no es el duefio de los medios de comunicación, por lo tanto, uno está sujeto 

a las decisiones de alguien que está más arriba y que tiene la capacidad de decidir si esto sirve o no. 

Efectivamente en ACIR no hubo en algún momento coincidencia de objetivos, No quiero decir que yo tenia 

la razón o viceversa. Entonces creo que convino a cada quien seguir por su camino como buenos amigos, 

como profesionales que somos. 

"Yo siento que mi salida de la organización nos hizo perder a todo mundo a la estación y a mí, pero 

bueno eHos tienen la oportunidad de replantear su proyecto infonnativo que por lo que Veo no fue el mío. Por 

otra parte. se me abre la oportunidad de intenta! nuevas experiencí3s en otro lado, como es el caso en el que 

me encuentro ( Al Momento 3a. emisi6n). 

"Claro está que en este nuevo proyecto falta mucho por hacer, volver a retomar el camino, no digo 

comenzar, pero si recuperar lo hecho hasta este momento de mi canera. Esto va a costar trabajo el recuperar 

la audienda, establecer métodos de trabajo, pero sigue siendo finalmente un reto. Nosotros vivimos de retos 

y yo en lo particular vivo para eso". 

José Cárdenas muestra, en la conducci6n de su noticiario, gran capacidad sensible y de percepción 

para captar los fenómenos sociales que inquietan a su auditorio. Su preparación profesional su capacidad 

intelectual, de análisis. es ser tUl persona. bien informada, le pennite comprender y proyectar - hacía sus 

escuchas ~ una realidad o versión de la misma que se acerca a la de su púbJico. Esto permite desarrollar una 

interacción congruente con su auditorio. 

Particulannente, no es una persona que se adelante a los hechos - comenta Alma Ror.a Alva de la 

Selva -, que busque información, que mvestigue. En su caso ha sido arrastrado por los hechos y 

circunstancias sociales generadas en las últimas dos décadas, a la cuales supo sortear y adaptarse. El se 

incorpora a la radio cuando ya se gestó urt cambio significativo en los espacios de noticias. 
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"Tampoco proyecta en su persona y en su infonnativo el sentido de cambio e innovación ( como en 

el caso de Vivó ). Esto se puede constatar al escuclutr su programa y compararlo cuando estuvo en 

Infonnativo Panorama. El actual programa de noudas en el que labora "Pepe" tiene una estructura 

tradicional en los informativos radiales: información a través de agencias, reporteros, (X)rresponsales, 

entrevistas, auditorio por lo regular por medio de declaraciones de los actores de los hechos que, más tarde 

se retransmiten con opiniones o análisis. 

"No se percibe - como en el caso de Vivó - variantes en el programa como reportajes, viajes al 

extranjero, mesas de discusión, presencia de funcionarios • para que el auditorio exprese sus epímones· , 

espacios de opinión pam la población civil, etc". 

José Cárdenas presenta • como se pudo apreciar en la elaboración de su programa - una 

personalidad muy activa. As! 10 proyecta al realizar su labor. La veracidad, el dinamismo que le imprime a 

sus actividad periodística se percibe. Es llll individuo que constantemente motiva a su público a que participe 

con sus comentarios, o para que se infonne o analice los hechos que son noticia o, bien, para alentar a sus 

colaboradores al realizar su trabajo. Su energía contagia y atrae a sus escuchas. 

Cárdenas, opina Miguel Angel Sánchez de Armas, es un periodista bien informado, capaz., 

inteligente, mesurado y acertado cuando se requiere lanzar una opinión bien fundamentada. Su 

temperamento nos muestra a un tipo dinámico, así se nota al escuchar su noticiario. La elaboración del 

mismo no da tiempn para que su auditorio se distraiga. Se puede decir que es todo un concierto en donde 

Cárdenas lleva la batuta a ritmo 

Cabe mencionar que este estilo dinámico no es privativo en él; todo lo contrario, su equipo lo 

asume y lo lleva a la práctica. Su carácter muestra a Wl hombre entusiasta que constantemente motiva a su 

escucha a permanecer con él . José Cárdenas proyecta a Sil púhlico que al estar en su espaciQ está mejoT 

informado que en otro noticiario; a través de su noticiario escuchará lo más importante, lo más cercano a la 

realidad, pues sus colaboradores y su persona pone todo lo que está a su alcance para cumplir didw. misión. 

José Cárdenas es un hombre modesto, sincero e íntegro, asIlo muestra su labor periodistica y lo 

ratifican sus colegas· Pedro Ferriz de Con, Estela Livera, Miguel Angel Sánchez de Armas. 
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Al respecto oomenta Cárdenas" nO me considero un líder de opinión. Me considero un infonnador 

con una responsabilidad muy importante respecto al trabajo que hago todos los días. Si oomo consecuencia el 

auditorio tiene simpatia, credibilidad sobre el trabajo que hacemos bienvenida la opinIón y el nombre de 

líder de opinión. Sin embargo, si pretendo tener mucha audiencia. tener una gran calidad de trabajo en lo 

personal y si pretendo que mi noticiero sea el más escuchado, el mejor realizado desde el punto de vista 

profesional. Esa si es mi pretensión". 

El conductor de Al Momento 3a emisión respeta a su público y le ototga el primer lugar, por ello 

canaliza su energfa y la de Su equipo para elaborar un buen noticiario para que sea ótil a sus escuchas. Se 

puede considerar un hombre carismático en cuanto su persona proyecta simpatía, accesibilidad, presencia, 

confianza, es un hombre que atrae y tiene gran estima entre su auditorio. De ahi que se convierta en un 

comunicador cotizado, pues tiene muchos seguidores. 
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CONCLUSION 

Después de haber abordado el tema de 18 radio respecto a su papel de medio infonnativo en los 

últimos 10 años; el desarrollo mostrado como medio de servicio social; la verificación de sus avances en 

términos de instrumento de difusión de hechos noticiosos a través de un análisis de los radkJnoticiarios 

matutinos que se emiten en la Ciudad de México, asi como su participación ~ del dial informativo ~ en el 

surgimiont<l de comunicadores lideres de opinión, llego a las siguientes conclusiones en la presente tesis 

de licenciatura. 

Los programas infonnativo-noticiosos, existentes en el cuadrante radiofónico de la Ciudad de 

México. han manifestado una evolución sustancial en ténninos de elaboración y de apertura - en eJ 

manejo de la infamación - en los últimos 12 años. 

La radio es el medio electrónico de noticias con mayor grado de credibilidad en el D,F. Esto se 

debe en gran medida, a la generación de un sentido amplio de la comunicación política así como al 

debate entre actores contrarios llámese partidos políticos, asociaciones civiles, grupos privados, 

intelectuales, etc. 

Si bien, persisten los vicios de la "radio sinfonolera" es un hecho que, hoy por hoy, existen 

espacios de debate plural con amplia cobertura, que indiscutiblenwnte han equilibrado la oferta 

radiofónica caracterizada por la venta de espacios musicales. 

La radio, de entre los medios de comunicación que existen en el país, consolid6 su presencia 

como fuente infommtiva importante, sobre todo, por la capacidad de propagar acontecimientos con 

rapidez. Se puede decir que de un medio de entretenimiento, la radio se consolidó como fuente de 

infonnaci6n en estos afios ( 1985-1997). 

La sociedad file pieza clave para que el medio radial, en lo referente a noticias, se abriera y 

permitiera cambios en SUS estructuras infonnativas. Esta -la sociedad - empujó a la radio, luego la radio 

como industria que es encontró la rentabilidad de esta apertura. 

Asi pues, la apertura tuvo mucho que ver con que descubrieron que era un buen negocio, atrae 

auditorio. En este sentido, esta supuesta apertura de ninguna manera se basa en un interés social, sino en 

una rentabilidad económica Y. por consecuencia, mayor poder político para los empresarios. 



La mayoria de los noticiarios analIzados en el capitulo III tienen al sector gobierno como 

principal protagonista. Se favorece a la nota origiuada en eL D.F. Prácticamente la información 

de la provincia no existe, a pesar de que la mayoría de estos informativos tienen cobertura 

nacional o llegan a las principales ciudades de la República. 

Los segmentos internacionales y deportivos tienen lllayor cobertura y espacios para su 

análisis que otras secciones informativas ~ por ejemplo el sector social. 

*' En cuanto a la presencia del sector social en la información amas de casa, obreros, sindicatos, 

asociaciones de colonos, grupos indigenas, campesinos, estudiantes, maestros, productores 

agrico1.as, industriales, grupos financieros, militares, awciaci.ones religiosas deben 

incrementarse, pues prácticamente pasan desapercibidos para la mayoría de los infonnativos 

radiales, no existen, no son noticia. no ticnen relevancia desde su perspectiva. 

!ji Si bien hay participaci6n ciudadana en los infonnativos, ésta sigue siendo mfnima. De ahí, 

que se deban ampliar los caminos para la participación directa de la población en las 

emisiones del dial capitalino. 

* La presencia de espacios amplios para el comentario, la discusión, el análisis en donde 

participan colaboradores, expertos en asuntos políticos, econ6miCOs, sociales y culturales 

son una realidad en los programas de noticias de la radio. 

No obstante, dichos segmentos deben estar respaldados con información más rmtricla, la cual 

pcnnita al auditorio tener los datos y elementos suficientes para formar un juicio propio 

y contraponerlo a las opiniones que se vierten en los noticiarios constantemente. 

En este sentido, el comentario tendrá mayor valor para un radioescucha mejor informado. 

Dichas medidas son dc vital importancia para mejorar la calidad de infonnación que la radio 

transmite; con ellos, ésta aportará su parte, as! sea modesta, a hacer de nuestra sociedad mejor 

informada y, por lo tanto, más participativa y consciente de su realidad. 

En cuanto si son o no personas influyentes, en el medio radial rnfonnativo, José Gutiérrez VIVÓ, 

Pedro Ferriz de Con y José Cárdenas, concluyo ~ con base a los resultados de la presente investigación -

que sí son líderes de opinión. Esta afirmación se sustenta en los siguientes hechos: 



'" Fornlan parte de la llamada Opinión Pública. Su campo de acción se dá en el terreno de las 

ideas, opiniones. actitudes de las personas. Esto es, plantean y discuten problemas que ataften a 

una colectiv:idad - en este caso su auditorio - directa o indirectamente; o, bien, sintetizan o 

se adhieren a temas expuestos por un grupo o público detenninado y lo hacen propio de otras 

tantas agrupaciones. 

'" Los tres comunicadores antes citados cuentan con la posibilidad - pues no todos los 

individuos que integran esta ciudad (D.F.) Y qué decir del resto del pais - de acceder a 

un medio masivo de comunicación que les permite emitir sus mensajes a un 

conglomerado amplio de individuos. 

'" En este sentido, el medio y sus programas son pieza clave en la adquisición del liderazgo. 

Desde esta perspectiva no hay líder de opinión sin medios de comunicaCión. 

'" La forma de conducir su programa, de estructurarlo, de interactuar con su público, la 

infraestructura en la cual descansa su labor periodística es parte sustancial para adqUlrir su 

status de lidero 

'" Su preparación, trayectoria y estilo de conducir sus informativos complementados con el 

prestigio que otorga el medio de comunicación ayuda a adquirir la posición de Hder ele 

opinión. 

'" La situación social, política y económica de los últimos 10 af'íos propició que el ciudadano 

del D.F. viera en el medio radial una fuente de información confiable. Lo anterior permitió, 

en bue.na medl/ja, el surgimlento de figuras jnfluyentes, las cuales contribuyeren de flmna 

sustancial al crear un clima de credibilidad entre quienes atienden a los espaCiOS de noticias 

del medio radiofónico. 

Con base en los resultados del análisis de las tres personalidades influyente antes sefialadas se 

propone un perfil ideal para que un comunicador adquiera el liderazgo de opinión en los informativos 

del medio radial. 

'" Contar con lUla amplia experiencia, trayectoria y permanencia en los programas de noticia del 

medio radial, o -de forma- minima estar vinculado con el género informativo. 



>lo Disponer de una infraestructura - equipo técnico y humano - sino abundante por lo menos 

necesario para desarrollar una labor periodística de calidad. 

'" Fincar un proyecto infamativo que responda a las expectativas del auditorio al cual se 

pretende llegar. 

* Ser un comunicador sensible, de gran intuición, de agudo "olfato periodístico" para 

sintonizan;e y estar a la vanguardia de los fenómenos que inquietan a la sociedad. 

* Convertirse en quien interprete o proyecte mejor los sentimiento de las personas a las que 

influye, o bien el que inicie la discusión sobre algún hechos controvertido que mer~:e la 

atención de los miembros de la comunidad. Esto es lo que hace a un lider de opinión, 

impulsar una corriente de opinión entre la audiencia y, no sólo oonfonnarse con sintonizarse 

con la misma. 

* Estar bien infonnado; esto es, su persona tiene que buscar, dar y facilitar el intercambio de 

infonnación. Para cumplir con esta perspectiva debe crear las redes de comunicación 

necesarias que le permitan llegar hasta su posición la información clave para desempeftar su 

labor. 

* Contar con un panorama amplio y profundo sobre su audiencia que le pennita seleccionar 

aspectos relevantes del mundo y conciliados con las metas y noonas del grupo. 

!fe Respetar los valores, sentimientos, tradiciones imperantes en su público 0, de lo contrario, 

minará su influencia, 

* Motivar la mteracción con su público a través de cualquier conducto que sea nccesario, En 

otras palabras, debe ser un hombre de fáCil acceso y trato. 

* Ante el micrófono proyectar capacidad, inteligencia, conocimiento sobre su labor. 

* El Iider debe ser percibido como un elemento responsable, confiable, tenaz> seguro, con 

deseos de destacar, con actitud motivadora hacia su gmpo de trabajo y con el público. 

*' Tomar decisiones, aceptar responsabilidades y resolver problemas acarrea estima por su 

trabajo. 



'" Es fundamental que elIlder muestre iniciativa; esto es, que dirija las actividades en beneficio 

de la colectividad. 

'" La buena constitución de su equipo de trabajo es la base para desarrollar un esquema laboral 

cimentado, competitivo, profesional, cquiltbtado. Esto permite al tider poner atención en 

otras actividades claves de la organización delegando responsabilidades a otros subalternos . 

... Delimitar derechos y obligaciones en sus interacciones entre su equipo humano y público. 

* Debe ser leal a la organizacIón, protegerla y contribuir a su desarroUo . 

... Mostrar agilidad, aplomo, ser atractiva, amena. 

'" Tener una voz agradable influye en la aceptación del público. 

'" La seguridad en su persona proyecta confianza 

'" Ellfder debe ser visionario, anticiparse a los hechos, a las necesidades de la audiencia. 

'" El trato con el público debe ser agradable, ameno y flexible. 

'" El dinamismo capta a las personas que se desea influir. 

'" Debe tomar con seriedad su papel, lo cual no está reI1ido con el humor siempre y cuando 

esté bien aplicado en situaciones que lo ameriten. 

'" Tiene que mostrar capacidad de convencimiento e influencia. 

'" Debe ser consciente de su responsabilidad social. 

'" Debe mediar entre el público y los hechos que son noticia lo más equitativo posible. 

'" La ética es otro valor que el IIdcr debe mostrar, esto es, debe ser leal, digno, comprometido, 

congruente, respetuoso, de gran confianza e integro. 

'" Debe de estar en preparación constante. El Hder es aquel que dice "nunca terminaré de 

aprender". 



>j: Tiene que ser el primero en autoevaluarse. 

>1< EJ individuo que pretenda el liderazgo de 00 grupo debe recurrir a todos los recursos 

~ siempre Ucítos y éticos - para que el público delegue en él la posición de Jider de opinión a 

voluntad. 

Lo anterior otorga a la persona IIder el derecho de representar a sus seguidores - en este 

caso público - a través de su voz ya sea para iniciar, sintonizar, rechazar una opinión, 

comentario, reflexión en torno a los hechos que afectan a la colectividad Que sea su persona 

- la del líder de opinión - quien proyecte el juicio social impersonal Jlamado opinión 

pública. 

* Finalmente y a partir de las conclusiones antes mencionadas seilalamos a José Gutiérrez 

Vivó, Pedro Ferríz de Con y José Cárdenas como los comunicadores que cumplen con el 

mayor número de rasgos fundamentales para ser considerados líderes de opinión 

La radio, como es un hecho, ha evolucionado notablemente respecto de los contenidos que 

difunde en sus programas. Esto es, de ser un medio cuyas posibilidades temáticas se reducían a la 

transmisión de música - durante más de 3 décadas -, dio el salto, en los últimos 10 aflos, al proponer 

programas de tipo político y de debate, a foros de expresión, de denuncia e inc1uso a dar cauce a todo 

tipo de inquietudes, desde vender mascotas hasta programas donde se abordan y discuten abiertamente 

conflictos de pareja o asuntos sexuales o problemas legales. 

Ahora si 000 enciende su radio encuentra una amplia gama de opciones informativas, 

programas de opinión, análisis y de debate. En otras palabras, la radio hablada y de contenido se ha 

hecho presente en los últimos aftas productos de los cambios en la sociedad - políticos, económicos, 

sociales, culturales -la cual exige a los medios de comunicación - en este caso del dial capitalino - más y 

mejor infonnación para entender la realidad en la que vive. 

En este sentido, el medio radiofónico respondió al emitir programas con mayor aporte 

informativo para una sociedad más exigente y consciente de su acontecer social. 

Si bien, es esto es ya un avance, aun no es lo que debiera ser la radio como instrumento de 

comooicación social. Desde esta perspectiva, el cuadrante radial debe proponer programas y temas más 

diversos y variados para una población - en el caso de la Ciudad de México - extensa y diversificada; 

crear espacios para la expresión de la sociedad civil; preparar con mayor profesionalismo los programas 

que se difunden por los medios. 



Investigar ~ a través de monitorcos, encuestas ~ cuales son las inquietudes infonnativas que 

inquietan, preocupan e interesan al públiCO que sintoniza el cuadrante radial; incorporar a 

comunicadores mejor preparados intcIcctuatmettte y permitir la difusión libre de las ideas, opiniones, 

análisis sobre la realidad; borrar toda huella de censura y peor aún de autocensura. Lo anterior permitirá 

que la radio se convierta en un instrumento de comunicación con una convicción netamente social. 

A pesar de los avances registrados en el medio radial, la radio a más tle siete décadas de su 

creación RO ha visto pr<lgreso S\.tstancial y significativo Iespecto a Su labor como instrumento de 

comunicación social. Por el contrario sus perspectivas como medio de servicio social han sido frenadas 

fundamentalmente por los intereses comerciales que pennean al medio. 

La alta concentración de las emisoras en manos privadas· de las 1155 estaciones radiales 

existentes en el país e191% son concesionarias ( 1047 E.) Y el 9% son pennislOnarias (108 E.) • Y la 

falta de interés. • o imposibilidad· por parte de las instancias gubernamentales para tran<;fonnar la 

situación del medio. 

En este sentido, la apertuIa y avance en materia de contenidos en el medio radial respondió 

más a un interés comercial que a una responsabilidad social por parte de los propietarios del medio. 

Dicha apertura fue factible porque los dueños de las estaciones de radio capitalinas se dieron cuenta que 

era un buen negocio· programas de opinión, análisis, debate, denuncia ., que atrae público y por tal 

anunciantes -la principal fuente de riqueza para el gremio de concesionarios radiales -. La apertura tuvo 

que ver con que resultó un buen negocio. 

No obstante, este panorama • en 10 social - y aún dentro de sus propios esquemas, la radio 

comercial puede llevar a cabo una actividad más congruente con la función social que debería 

corresponderle. Asi pues, si la radio se desprende de esquemas caducos que significan estructuras 

atrasadas de programaci6n, censura de propuestas imaginativas por intereses mercantiles y. sobre todo, 

si consigue vencer el autoritarismo que suele caracterizar a los propietarios del medio radIal en 

detrimento de la participación del publico, la radio podrla convertirse en un medio versátil, atractivo por 

sencíllo e incluso financieramente accesible para quien deseen emplearlo. 

Con las anteriores modificaciones, la radio podría contribuir de manera muy práctica, a la 

solución de carencias considerables en el campo de la educación y la cultura, Si pudiera asunur sentido 

y responsabilidad social desinteresada, la radio estaría en condiciones de ser un vehiculo de expresión 

privilegiado por su cobertura y posibilidad de acceso para diversos grupos sociales que comieni.'.an a 

buscar, en los medio, una forma de participación en los asuntos del pais, 



En cuanto a la comunicación directa y reciproca que manifiesta el medio hacia la sociedad es 

escasa o nula. Si bien, la población capitalma encuentra mayores espacios para expresarse en la radio, a 

diferencia de otros medios, ésta sigue siendo muy restringida. 

La radio, salvo contadas excepciones. no bonda espacios amplios y fijos para las expresiones de 

la sociedad. Antes que radioescuchas participativos los industriales de la radio ven en la ciudadanía a 

una masa de consumidores. 

Así, la posibilidad de expresión real para millones de radioescuchas queda fuera de los 

esquemas de la radio comercial. La participación del público se produce en función de los criterios 

convencionales para la intervención del público en los medios, por demás inocuos. La estruclura con la 

que funciona la radto en México limita en alto grado los canales de participación; de hecho, la 

comunidad está al margen de la radio. 

Ante este contexto se deben mejorar Jos canales de intervención de la ciudadarúa en el med10 

radial; la sociedad tiene que organizarse y exigir a la entidad estatal el uso de tiempo que el gobiemo 

tienen en todos los medios de comunicación electrónicos ~ 12.5% del tiempo que se debe ceder al Estado 

como pago de impuesto de los concesionarios. 

Los propietarios del medio radial deben realizar sondeos constante respecto a los temas que el 

público desea escuchar, para no emitir programas que no interesan al escucha. Por último es la sociedad 

quien debe presionar y exigir tanto a las instituciones gubernamentales ~ que se hacen cargo de los maslO

media - como a los propietanos de las concesiones acceder a los medios masivos de comunicación, pero 

también tienen la responsabilidad de proponer proyectos informativos, temáticos y programáticos bien 

definidos que mejoren la calidad de lo que se transmite en el medio radial. 

Ante dicho panorama, el comunicador cgresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, crco fundamentalmente, debe jugar IDl rol activo y deciSIVO en la transformación a fondo 

del medio radial. 

Para ello, el futuro comunic6logo de radio - que surge de esta casa de estudios - tiene que 

contribuir para el mejoramiento de la radio de la siguiente manera: 

• Conocer y especializarse en cualquier área de radIO . 

• Proponer pl'ogramas radiales que estimulen la difusión de la cultura, la educación, las artes, 

las tradiciones, la itúormación objetiva y veraz. 



.. Facilitar y alentar por cualquier medio posible la participación ciudadana directa, libre y Sin 

censura. 

* Pugnar por la transmisión de programas educativos, culturales, recreativos que hagan de 

nuestra sociedad una comunidad bien informada. 

'" Ser un persona consciertte de la responsabilidad social que se adquiere en la universidad y 

proyectarla en el campo laboral. 

... Por último, continuar con una preparación constante en 10 intelectual, pues sólo de esa forma 

se mejoraran las condiciones del medlo radial en tomo a los contenidos que emite. Esto es, 

con profesionales bien preparados la radio puede anticiparse a los cambios sociales, 

interpretados y proponer soluciones a los mismos. 

En esle sentido, el futuro comurucólogo de la radio tiene la responsabilidad de mejorar la 

calidad de los contenidos que se difunden en los programas radiales, lo cual permitirá tener a una 

sociedad mejor infornmda, más participauva y consciente de su realidad 



Por otra parte, Jos espacios noticiosos del cuadrante están incorporando formatos, donde el 

comentano tiene un papel protagónico, dejando atrás emisiones donde el eje central 5610 es la 

infomación. De ahí, la presenc13 de más programas en 105 cuales la opinión de uno o más comentaristas 

pasa a tener tul papel central para enriquecer la información, en espacios noticiosos que han ampliado su 

duración, Hecho que ha generado la multiplicación de voces críticas y djscordantes que valoran el 

quehacer de nuestros gobernantes y lo que gira a su alrededor. 

Es un hecho evidente que los cambios operados por el cuadrante en los últimos 12 atlos (1985-

1997) redttu6 por parte de sus radtoescuchas en un voto de confianza y credibilidad de éstos hacia el 

medio y sus programas de información. 

Si bien, en 1940-1950, la música fue pilar fundamental en el primer auge registrado en la radio, 

hoy sefialo a 105 radionoticiarios, programas de opinión y de servicio social ( esto dos últimos en menor 

grado que el priruero, pero no por esto menos importante) como los productos destacados que han dado 

nueva vida al cuadrante capitalino, que por mucho tiempo se encontró a la zaga como instrumento <le 

comunicación de tipo informativo, 

Los últimos años hablan de una revitalizaci6n de la radio en nuestro pais, aunque todavía se 

necesitan cambios más profundos, En este sentido, propongo con base en el análisls realizado en el 

presente trabajo académico las siguientes modificaciones en materia infonnativa: 

'" Utilizar géneros infonnativos radiales que no se trabajan C{)ffiO el radioreponaje, 

*- Realizar periodismo de invesngación y menos de denuncia sobre hechos ya consumados. 

'* Optimizar y profesionalizar los recursos humanos reporteros, redactores, correspOllSales, 

conductores que intervienen en los radionoticiarios, 

'* Ofrecer información más amplia, completa y contextualizada, Esto es, la noticia debe contar 

con tiempos suficientes para poder proporcionar en mayor medida datos. elementos que 

muestran la nota informativa, 

'" Hacer mayor seguimiento de los hechos informativQs. 

'" La información originada en el pals requiere, por otra parte, de espacios más plurales, 

imparciales y menos centralizados, 
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'MONITOREO REALIZADO PARA EL CAPITULO IV 

MONITOR 28 Y29 DE AGOSTO DE 1996 

PARA EMPEZAR 6 Y7DEAGOSTODE 1996 

AL MOMENTO TERCERA EMlSION 15 y 16 DE AGOSTO 1996 

A CONTINUACION SE PRESENTAN LAS GRAFICAS DEL ANALISIS. 
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e u E S T ION A R 1 o 
(ENTREVIS TAS) 

1.- Desd~ Su punto de vista 1. cuál ~s su opinión de la radio capi tali

na en torno a Su papel de medio informativo durant~ los Gltimos 15 
a ñ os ? 

2.- ¿ Consid,ra que los resultados de los Suc'sos d, 1985 (el sismo 
y de 1988 ( las elecciones presidencial,s ) son factores claves 
~ara que la sociedad civil otorgara su voto de confianza a la 
radlo como medio informativo? si es asf ¿ a qué 10 atrib~ye ? 

3.- ¿ Es la radio actualmente el m~dio de informaci6n con mayor prado 
de cr~dibilfdad entre la poblaci6n capitalina en comparación con 
la prensa J la tel~visión 1 si es así ¿ qué importancia tiene pa

ra el escucha y para dicho nledio en general ? 

• 4.- ¿ r~nsid!ra usted que los radionoticiarios en los Qltimos 10 a"os 
4i' (1985-1995) han sido pieza clave en la apertura informativa d.l 

medio radiofónico? si es as' ¿ cfimo han contribuido y en qu~ 

dir~cción ? 

5.- ¿ Qu~ opilla de la ~laboraci6n de los noticiarios que existen en la 
actualidad con los que se producían anteriorment~ (1970-principios 

de 1980 ) ? 

6.- ¿ Considera qu~ el avanc~ en la producci6n de programas informativos 
s. debe ala responsabilidad desinteresada por los dueños del medio 
para mantener bi~n informada a la soci~dad o responden a intereses 
particulares de carácter político y ~omercial por parte de Sus pro

pietarios ? 

7.- En este sentido ¿ son los radionoticiarios VOc~ros de grupos de po
der o autenticas espacios infoamatlvos y de reflexión a los cllales 
el ciudadano put'!r!~ acudir para conoc~r su acontecer social? 

, 8.- Desd~ Su punLo de vIsta ¿ qu~ opina sobre la gama de radionoticiarios 
que ofrec~ el cuadf'ant~' capitillino; s~ pUe!'de hablar ~n este sentido 
d~ una vari~dDd d~ oprion~s en la actualidad? y Si es así 



¿ cuSl eS la rep~rcusi6n para el medio radial y Su auditorios desde 
el punto de vista informativq ? 

9.- ¿ Considera acerado el hablar de un nuevo boom, resurgimiento o 
revitalización de la radio capitalina? si es aSl ¿ qué papel 
han desempenado los radionoticiarios en dicho fen6meno ? 

lO.-¿ Cree usted que existe. en Ja actualidad una abundancia y variedad 
de voceS criticas y plurales en las emisiones de programas infor
mativos ? y si es as1 ¿ son suficientes para hac!!r de la radio 

capitalina una opci6n informativa confiable; benefician o no al 
cuadrante en su avance hacia la democratización del medio? 

11.-l Cree que la gama de comunicadores que dirigen radionoticiarios 
han dado una nueva visión en la elaboraci6n de programas infor
mativos y de opini6n ? 

12.-¿ Qu~ papel juega la opinión, el análisis y la reflexión del conduc
tor y sus colaborador~s para hacer de los radionoticiarios progra
mas con un al·to grado de preferencia entre el público? 

13.-l Considera usted que los tres elementos antes se~alados (opini6n, 
análisis y reflexión) son en la actualidad los inflr.dientes 
fundamentale-s en la elaboración de 70S programas ¿nformativos; 

esto es, se ha desplazado a la información cOmo el elemento prin
cipal en la producción de radionoticiarios 1 

14.-¿ Cree usted que de la gama de comunicadores existentes en el cuadran 
te capitalino puede denominareeles a una buena parte de ellos co
mo lfderes de opinión? ¿ cuál es Su opinión al r~specto ? 

15.-¿ Son para usted José Gutiérrez Vivó, Pedro Ferriz de Con y José 
Cárdehas lideres de opini6n ? si eS asf ¿ cómo los describe a 
cada uno d. el10s1 

16.-¿ A qué atribuye que dichos comunicadores sean 'denominados como 

lideres de opinión por las personas que atienden sus espacios in- } 
formativos? 



17.- Desde su punto de vistas ¿ qué caracterf~ticas deb~ cumplir un lf
der de opini6n en los radionoti~iarios para ser consid~rado como 
ta 1 ? 

18.·¿ Considera elementos fundamentales la trayectoria y preparaci6n 
profesional del comunicador, Su forma de interactuar con los ra
dioeScuchas y la tendencia para tratar los temas noticiables 
en la adquisici6n de Su esta tus corno l1der de opini6n ? 

19.-¿ Es importante la fuerza e importancia que tiene la cadena radio
fónica a la cual pertenecen los citados comunicadores para r~for

zar la idea de su liderazqo de opinión? 

20.-¿ Los citados comunicadores son muestra representativa de una nueva 
forma de hacer periodismo radiOfónico? si es asf ¿ cuáles son las 
principales caracterfsticas que definen a dicho estilo? 

21.-¿ Qué opina de la participacl6n de éstos y otros comunicadores lf
deres de opinión en este nuevo boom o revitalización de la radio 
d. la Ciudad de México? 

22.-¿ Cree usted que el avance mostrado por la radio es Suficiente 
para hablar de una d~mocratización Y uso social satisfactorio 
o hacen falta cambios más prpfundos ? 

•.. I 
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