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Lo perlo de gron oprecio yoce profundomenle escondido. 
Como un pescador de perlos, almo rnio. buceo. 
bucea profundamente. 
bucea odn mas profundamente. iy busco! 
Tol vez no encontrar6s nada lo primera vez. 

Como un pescodw de perlos. olmo mio. 
Sin cansarte. insiste. insiste de nuevo. 
bucea profundamente, cad0 vez mas profundomenle. 
iy busco! 

Cos que no conocen el secreto, 
se burlaran de ti. 
y te sentiras triste por ello. 
Pero no te desanirnes. 
pescador de perlos ialrno mio! 

La perlo de gron precio est6 ciertomente olli escondida 
escondida en lo mas hondo. 
La fe es la que te oyudara a encontror el tesoro 
yes ella lo que permitira que lo que estabo escondido 
sea por fin revelado. 

Buceo, bucea ofin mas profundamente. 
como un pescodor de perlas, alrno rnio. 
iy busco, busca sin cansarfe! 

Swami Paramonanda 



Sin mas preambulos. quisiera doles rnis infinitas gacios a: 
Mi ouedo mi a ouien omo con todo mi caazdn v ouien me ha dodo lor mas oandes . ~ . . . . - 
consejos para ser feGz y quien siempre me apoya incondicionalmente en todos rnis 
decisiones. Mi madre poi ser la muier m d s  fuerle w e  he conocido en mi vido v quien sin su 
a m  maternal hubiera sido prdctlrnente imposible ser quien soy. A mi amada Jady. quien 
siempre me oyuda a sentime rneja con su alegla. caiho y ama jbes un angel en toda lo 
expres'bn de lo pokrbro! Vri. quien es un ejemplo de dedicacib. enhega y caaje: Kike: eres 
mi super hermano: Xanat pa r e c a d m e  que todos nacemos siendo libres: Vane quien 
me ha ensehodo que todos somos dngeles del seh: Juanin: p a  ser mi hermano: a b lio 
Vickv. o a  ser tan coririosav ton lindo: a mi tio Aihedo. ouien estov seoua estd desconsondo . - 
en algljn lugor del cielo: Altredito: go&s pa oiegume tanto mi niher Liz ere8 la fotografa 
que tanto necesltamos. poi cierto. iQue cante Li2: Miss Mmtos quien en sus enhahas llevo lo 
nueva generacion familiar: Javy. por ayudame tanto en el (roceso final de mi tesis: a lo 
obuelito Ana por sw la primer0 ferninista en mi familii -aunque ella no lo sepa-: ol obuelito 
Perkwin quien om6 tonto lo vida y quien foiiecio coma todo un gran h&ae: a rn i s  tios Ruben 
v Anaeles sin olvida a sus bodoaues: o la obue Remedios auien entre teauililas. ciaarros v . - - 
amenas platicas me confi6 su posado: mi abuelito Juan quien re fue p a a  siempe sin que yo 
me despidiera de el: a Billie y Nacho Babuena por ser mk segundos podrer: Tena Cuiel 
quien siempre ha aeida y confiado en mi: a Dianita Casho quien es una gran amiga y es lo 
meja psicologa que he conacido: Douglas Mothieu pahaber compartido una utopia 
omaosa: M i  Rekola y Gatiiel pa ser rnis meiaes ornigos: a lor cuatro fant&sticos de 
Seattle: Tomoko Goto pa ser un angel japone: Petra Ljubic par el apoyo mutuo en 
situaciones tan odversas: Nomua Wakana pa ser una rnujer tan iibre: Yevgeniy Moiseyev 
quien aguantd mi sentido del huma y por tener un departamento con uno vista ton 
hermosa y espectaculo de Seattle: Jage Caballero pa llenome de fuwro en mi vida 
profesiinai y pw ser mi gan amiga: h i e  por apoyame tanto en mis sueAos de esto en lo 
radio: o Rofo Bazaldfia quien me llena de vido cad0 vez qve lo veo: d Chioliro (Rochigo) 
p a  sus fantasticas ocunencias durante todo el fiempo en lo univwridad: John Hollo (Johny 
Boy1 p u  ser mi super super amigo finlandds: Tomi Vensu pcr haber encendida esa pasion ton 
loca por Finhdia: A n n a d w x  a quien nunca mas he vueito a ver per0 que permanece 
deniro de mi caozon: Biko gocias pa ser una excelente amiga: Pili quien denite un helodo 
de tanto color humano: Ceso pff ser un hombre enhe tontas nenas itcomo puedes 
sopartmo~ tonto?!: Nave pa tener tontas ganas de vivir: Mary Carmen quien conoce todos 
lor lugares de vicio y perdicion de la ciudad de Mexico: Pepe A. p a  set un amigo muy 
sincero: Arjo Perala por ayudume wando empece o vola y quien por ella conoci o Miio y 
Goby: Amanda Mwgan. quien es responsoble diecta de hober camxido a ere ser 

- 

humano tan especial para una swidaa, jfue muy divertido haber vivido con 3 
ertadounidenses y un galo! Koen Gustofson par emearnme que la zamba y lor 
hombuguesas de Mc Donald's hocen uru excelente combinaci6n iip.jo.ja!: L.E. par 
querernos a pesar de la edad: al Rofe So13 quien re encuenha en descanso infinite: ol pofe 
Zaho p a  ser muy buena onda: o la maestro Eva quien siempre me ha tenido muchisimo 
oaciencia: a la maesha Edith auien siemcfe me awdo con uno sonrisa en 10s labios: al mote 
~endiola quien con sus idws f e m i n i s t a s ' r e v d  mi vim: al pofe t iMn pa apoyome 
siempre. P a  ljltinw quiwo dedicar eslo tesis a olguien muy muy especial: Diosito iyo tombien 
te amo. Espero estu un dio contigo! 

A cod0 una de las personas que han sido mencionodas y 0 b s  que pa ma mentol 
omito sus nombres mi gratitud y respeto pff siempie. 
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La radio, un medio aparentemente arcaico per0 en realidad agil y mutable. 

ha sido ton flexible que llega al fin del siglo flomante y argulloso. 

presentandose tanto en su forma original, la del telegrafo inalambrico 

marconiano. carno con un rostro nuevo, un rostro digital. 

Por las multiples ventajas que brinda este medio. asi como la 

importancia y vigencia que representa en la vida politica y social de nuestro 

pais me parece fundamental realizar una investigacion donde se analicen 10s 

problemas que enfrenta este medio. en especial en el espinoso tema de lo 

libertad de expresion. Que si bien es un tema que se aborda dentro de 10s 

medios de comunicacion nose llega a soluciones cancretas. 

El fin de esta tesis es precisamente tener element08 que nos perrniton 

comprender 10s multiples motivos de la relacion entre el estado y 10s 

concesionarios radiofonicos, asi mismo. conocer la8 repercusiones que 

afectan la radiadifusion en el Distrito Federal y en especifico a una cadena 

radiofonica que ha sido de sumo relevancia en la historia de la radio en 

Mexico, como la es el Nucleo Radio Mil. grupo que tiene presencio en el 

cuadrante desde hace mas de 50 aAos. y que en sus inicios fue apoyado 



Por burocratos de la epoca con el fin de quitarle el poder a la consagrada 

XEW de Em~lio Azcarrago. 

isometimiento o adulation? Es una pregunta que formo parte de 

nuestra premisa con la que arranca esta tesis, que indiscutiblernente nos 

rernite o 10s inicios de la radio en nuestro pais, hasta su siiuaci6n actual. Sin 

dejar a un lad0 las multiples dificultades que han aquejado a este medio de 

comunicacion durante las diversas cris~s financieras traducidas en una 

carencia publicitaria debido entre otras cosas, al nacirniento de nuevos 

medios informativos como es Internet. 

Otro punto importante que se desarrolla en el presente trabajo es el 

papel principal que han alcanzado 10s noticiarios radiofonicos en la 

sociedad mexicana y que no estan a salvo de 10s constantes ataques hacia 

la libertad de expresion e informacion que aplican tanto 10s dueiios de las 

estaciones como el estado. 

La presente investigacion esta respaldada con informacion 

bibliografica y hemerografica pues al realuar entrevistas con personal que 

labora en la radio, no permitieron que se mencionaran sus nombres por 

temor a una represalia en su contra por parte del dueiio de la estacion o por 

temor a poner en riesgo su unico modus vivendi. Este hermetismo aunado a 

la falta de estudios especializados en el tema de la censura radiofonica. 

dificulta tener una clara comprension de lo que sucede en este medio. 

. I1 . 



Es tempo de empezar a romper este tabu, de destruir este lastre que 

nos impide llegar a tener una libertad real en la radio y en 10s medios de 

comunicacion mexicanos pues si continua esta situation nunca seremos una 

sociedad libre. No se debe olvidar que la libertad de expresion es la defensa 

fundamental del individuo frente al estado y como advierte William 

Shawcross, -director del consejo de lo organization mundial Articulo 19- 

"...una vez que se pierde la libertad de expresion con ella se pierden las 

demos libertades".' 

' Huesca Rebolledo. Satds. 'Una institucih contra la censura en el rnundo". Revisfa Mexicana de 

Comunicaddn, MarzoAbril1992. p.25. 
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RADIO Y CENSURA UNA RELACION 

INSEPARABLE. 



1.1 NAClMlENTO DE LA RADIO EN MEXICO 

La hislorio de la radio en Mexico tiene rnatices que parten de concepciones 

diversas. Su desarrollo es rico en onecdotas, circunstancios y relaios que. 

aparenlemenle aislados, son parte conslilutiva de la historia moderna de Mexico. 

Cam0 ocurre en casi todas las naciones del mundo, tambien en nuestro pais 

lo radio despega en la decada de lo8 veinte. Es posible que la estrecha 

cornunicocion que ienian 10s miembros de lo comunkiad cientifica haya sido la 

razon. Sobre todo si se considera que 10s invesligadwes mantenion conlacto por 

rnedio dei correo directo, reuniones y congresos inlernacionales que lo hisioria cita 

con frecuencio. 

La sirnultaneidad del surgirnienlo de la radio en lo rnayoria de 10s poises 

(incluido Mexico) no se funda solo en la estrecha correspondencia que habia enlre 

10s paises en el aspecto de polilica inlernacional; sino tambien en la ausencia de las 

pugnas ideologicas, mismas que cornenzaron a polarizarse a partir de esa misma 

decada. 

La inforrnacion sobre la inslalacion de la prirnero eslacion radiodifusora en 

Mexico puede resultar confusa si no se establece que las prirneros erniswas fueron - 

de tipo experimenlai. 

En un principio 10s radioafic~onados constituyeron la llornoda Liga Nocional 

de Radio que es el antecedente del Club Central de Radiolelefonia, misrno que. 

diez dias despues, cambia su nombre por el de Liga Central Mexicana de Radio. 



que 0 su vez, dio lugor a la creocion del Centro de lngenieros fundado en 1923. Este 

ljltirno es antecedente de la Carnara de la lnduslria de Radio y Television. 

En 10s inicios del gobierno de ~ l va ro  Obregon. tuvieron lugar la8 primer08 

transmisiones radiof6nicas reolizadas por tecnicos rnexicanos en diversos lugares del 

territorio national. Hacia 1922 operaban pacas emisoras experimentoles en Mexico. 

en tanlo que en lo8 Estodos Unidos ya funcionaban cerca de medio millon de 

receptores con 245 perrnisos en carnino para establecer la8 lransmisiones 

cornerciales.' 

Una version afirma que lo prirnero ernision radiofbnica tuvo lugar en la ciudad 

de Mexico. el 27 de septiernbre de 1921, a cargo de Enrique Gornez Fernandez. 

segun afirrna Felipe Cancino Galvez, en La prirnero decada de lo rodiodifusion 

rnexicona. Sin embargo. el estado de Nveva Le6n tiene el rnerito de haber tundado 

cuatro de la8 emisoras pioneras de la radiodifusion en Mexico. precisamente en 

Santo Lucio. que hoy se conoce corno \a ciudad de Monteney. 

En un laborioso estudio sobre la centralidad y regionalidad de lo radio en 

Mexico. la investigadora Falima Fernandez Cristlieb afrrna que: 

"Las cronicas del norte y la8 del centro coinciden en sefialor el 060 de 1921 

corno la techa en que se inicia la radio en Mexico. En cuanto a lor protagonistas no 

hay ocuerdo. Hay quienes, en ~onterrey~y en el D.F. reclarnan para su ciudad el 

' The wwld almanac. New Ywk. 1969. p.62 



titulo de pionero de lo radiodifusion rnexicona. En uno y otro sitio hub0 quien se 

encorgo de que quedoro canstancia por escrito." 2 

El debate en torno al lugor que tuvo la primera estac.bn de radii en Mexico 

ha generodo dos corrientes de opinion. Una cila, a Constontino de Tornova corno el 

iniciador de la radiodifusion en Mexico. quien desde 1919 instal6 en su natal 

Monterrey uno emisora de tipo experirnenfol a la que denomino TND (Tarnovo-Nolre 

Dame], que inicio sus transrnisianes regulares el 9 de octubre de 1921, con horario fija 

de 20:30 0 24:OO horos, diariornente. El nombre de la estacion tuvo su origen en que 

Tarnava habia estudiado ingenieria electrica en la Universidad de Notre Dame. 

Estados Unidos.3 

Lo TND de Constantino de Tarnavo se convertiria en la XEH. en 1923, afio en 

que obtiene el permiso del gobierno de ~ lvaro  Obregon y es al rnisrno tiernpo. 

adquirido por Jesus Quintanilla, tambien de Monterrey. 

La segunda hipbfesis establece que la radio se inicia en la ciudad de Mexico 

unos dios antes, con rnotivo de la presentation en pirblico del invent0 de la 

radiotelefonia inalambrica, el 27 de septiernbre de 1921, en el rnorco de las 

cerernonios conmemorativos del Cenfenario de la lndependencia de Mexico. Se 

afirma que la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pljblicas (SCOPJ rnonto 

oparatos~de~rbdio~ en el Castillo de Chapullepec y el Pblbcio Legislafivo para 

estoblecer un intercombio de mensojes inalarnbriios entre altos oficioles del 

Fernandez Cristlieb. Fama. "La radio mexicana. centro y regiones". Juan Pablo Editor. Mexico 1991 
D. 1m. 
Caado en el material elaboado por d lienciado J d  Rafael L@ez Islas. para la dase de radio, Por 

cnndudo de la licenciada Elsa Conde. Licenaatura de Ciencias de la Comunicadh. ITSEM. 
Monterrey. Mkico. 1984. 
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Gobierno. Ese rnisrno dia, por la noche, se transmitio un programa especial desde el 

Teotro Ideal de lo ciudod de Mexico, hasto el antiguo Teotro National, que 

actualrnente se conoce como Palacio de Bellas Artes. gracios a un peqUefi0 

transmisor de 20 watts que instaloron 10s herrnanos Adolfo Enrique y Pedro Gomez 

Fernandez. Ya que en ese tiernpo no se conocian 10s bocinos industriales fue 

necesario intercarnbiar audifonos en aquella historica ocasion. 

Las dos corrientes de opinion cuentan con testirnonios a favor y en contra. lo 

que hoce suponer que quizas nunco se conozca la verdad. Lo que si es cierlo es que 

1921 fue el afio del anonque de la radiodifusi6n en Mexico. 

Volviendo por un rnornento a Monterrey, es oportuno consignor que cinco 

atios despues de la fundaci6n de la priiera estaci6n de Constontino de Tornava. 

esto se convirti6 en un prosper0 negocio cornercial, que incluso. pone a la venla 

receptores General Electronic y Crosley. asi como lor prirneros radios portofiles de 

galena. (estos funcionaban a base de trozos de mineral. ozufre y Plomo, capaces 

de detectarlas ondas sonoras. Su precio era de 12 pesos y se vendian en la Cosa de 

la Radio, propiedad de Ra~jl Azcarrago, aunque tombin podian ser fabriiados en 

casa). 

Por otra parte, el 19 de marzo de 1923 ernpieza a funcionor uno ernisora en la 

ciudod de Mexico con un equipo~de -tramrnision constmido totalrnenle en elpair y ~ 

~ -~ 

con recursos de la iniciotiva privada. La emisora fue adquirida por la Secretaria de 

Guerra y difundio mtjsica closica principalmente. Es importante la enlrado del 

gobierno a1 rnedio yo que empez6 a descubrir, conocer y posteriormente a creor .- 

las leyes que regirion la radio. 

- 5 - 



.El 8 de mayo de 1923 surge la emisora CYL por iniciotiva de RaCl Azcorrago. 

hombre de negocios que se habia dedicodo a la venta y reporacion de 

automoviles y propietario de "La casa del radio". Posteriormente Azcorraga. 

convencio a 10s propietarios del periodic0 El Universal y estoblecieron "El Universal 

ilustrado-La casa del radio". 

Ese mismo aiio surgieron atras emisoras en la ciudad de Mexico. per0 la mas 

trascendente fue la CYB, la estacion de "El buen tono", estoblecida por Jose 

Reynoso, o sugerencia de Rarjl Azcarraga. Jose Reynoso. corno hombre de 

negocios, construye la emisora en el edificio de su foctorio y la aprovecha pora 

iniciar la modalidad publicitaria mas novedosa de la epoca: A quien entregara 

cierfa cantidod de cajetillos de cigarrillos El numero 12, se le obsequiaria un aparato 

de radio. De esta farrna gano fama la estacion e hho historio porque brillaron artistas 

como Pedro Infante. La CYB, cambio sus siglas a XEB. en 1929, por rozon del 

acuerdo internacional celebrado en Washington ante la Conferencio lnternacionaf 

de telecomunicaciones, organo regulodor de las siglos en todos lo8 poises del 

mundo. En esta reunion internacional, le fueron osignados a Mexico lo XEX y XH, 

corno indicotivos o inicioles distinfivas pora las emisoras nocionales. 

Emilia Azcarraga Vidaurreta habia establecido en Monterrey la XET, el 19 de 
~ ~ 

~ ~ 

mono de 1930. La ernisora. frente a la XEH, do origen a la primera competencia 

form01 entre radiodifusoras carnercioles en la Rept'blico Mexicano. El 19 de 

sepfiembre de 1930, Emilio Azcarroga Vidourreto establece la XEW. en la ciudad de 

Mexico. ~sta inicia octividades con un transmisor de cinco mil wOtts. Lo " W  es 

producfo de Emilio Azcbrraga quien entonces era director de lo empreso Mexico 

- 6 - 



Music. S.A.. distribuidoro de receptores RCA. Para entonces yo hobio importantes 

ovances en el terreno tecnol6gico. Los receptores de galena que 01 inicio de lo 

radio eran 10s unicos existentes en el mercodo constituion reliquios, pues 10s nuevos 

OpOraf0S empezobon o construirse o base de bulbos que odemas, destenaron 10s 

oudifonos como unico media para escuchor lo radio porque yo se contabo con 

altoparlontes. 

En 1942, Jose lturbide fundo en lo ciudod de Mexico lo XEOY, Radio Mil. que 

compitiero duronte muchos aiios con 10s estociones de Ernilio Azcarraga. Ese mismo 

ofio fue vendido y convertido en un periodic0 hoblodo con 18 horos de 

programacion noticioso. per0 no tuvo mucho exito porque se odelonto a su tiempo 

y en combio, surge mas tarde la Organizoci6n Radio Mil, que vo a constituirse en 

uno de 10s principales codenas de rodio en Mexico, tonto en AM coma en FM. 

Probablemente lo Cltima de lor rodiodifusoras del Distrito Federal que tuvo un 

importante desarrollo en tiempos del arranque de la radio en Mexico fue lo XEX. La 

voz de Mexico, creodo por una de 10s figuras principoles de la rodio mexicona: 

Alonso Sordo Nofiega. En 1947, este locutor llevo o lo reolidad, junto con un gron 

equip0 humono, lo consfruccion de la radiodifusoro mas grande del rnundo. 

A lo llegado de lo television. lo radio mexicona tuvo que enhentar una etopo - - -  - 

de crisis que solo fue superodo con el estoblecimiento de perfiles en lo 

programocion para cod0 emisoro. 10s modernos recursos de lo mercodotecnio 

propicioron la tendencia o lo conformocion de codenos y grupos de radiodifusores - 
permitiendo uno mayor coberturo y penelrocion o publicos mas omplios. De esto 

fomlo lo Amplitud Moduloda se enriqueci6 con nuevos estociones. 

. 7 .  



1.2 RADIODIFUSION EN EL D.F. 

Procede entonces preguntarnos, jcomo es la radio de 10s novento en 

Mexico? jcuales son sus logros. sus desafios?. jcuales podrian ser sus futuros pasos? 

Responder a estas preguntas nos obliga a rernitirnos ol pasado reciente. a 

principios de los ochenta, cuando la radio rnexicana llega o uno nueva elapo a1 

revelorse corno un rnedio rnuy receptivo a 10s procesos y carnbios socioles. 10s que 

se cornenzaron a ver expresados coda vez en rnayores espacios del cuadrante 

national, hasta entonces casi consagrado por cornpleto a una conocida faceta: la 

musical. 

Este redescubrirniento radial (asi se le llarn6). fuerternente contrastante con la 

obstinaci6n televisiva q u e  airn perdura-, de negarse 0 reflejar y discutir to realidad 

del pois. se tradujo en la apertura de un importante sector de la industria radiofonica 

rnexicana a voces y puntos de vista que en otro tiempo tendrian poca cabida en el 

dial. Se produciria ad el auge de la llarnada radio hablada, eso forrna de hacer 

radio en que la polabra y lo opinion son element08 esenciales y que poco 0 poco 

tarnbien fueron abriendo espocios de mayor participacion para el pirblico. 
- 

~ ~ ~~ ~ ~~~ 

Con el auge de la radio hablada se impulso el propio ouge de lo radio en 

Mexico. en un boom para algunos s61o comparable a la llamada epoca de oro de 

la8 ondas hehianas registrado en 10s otios cuarenta 
- -. 

lntenternos primero. hacer un recuento de 10s avances. Nos encontrarnos hoy 

ante una irnponente industria de la8 ondas, la de la radio cornerciol. que ha 
- 8 .  



arnpliado notablernente la presencio del rnedio entre lo sociedad rnexicana. El 

Sector cornercial de la radio. que historicornente ha dorninado el cuadrante, re ho 

involucrado en lo8 liltirnos an08 en un proceso de renovation que se percibe en una 

porcion significativa de to industrio y que se refleja principolmente en dos terrenos: 

10s contenidos de lo prograrnacion y lo infraestructura tecnologica. 

Paralelarnente a este crecirniento, 10s auditorios rodiofonicos, a veces solo 

conocidos en terminos de cifros de RATING, larnbien estan carnbiando. Lo 

audiencia se ha ido rnodificando 01 ritmo de 10s carnbios en la rodio y el mas 

significativo de todos esta en la voz cntica del rodioescucha que dia a dia 

conquista rnayores espacios. 

En la actuolidad si  la rodio satisface el oido de lo8 rnexicanos. estos le 

corresponden en lo misrna proporcion. En ningljn medio de comunicacion repercute 

tan10 el interes y la parficipacion del pljblico corno en la radio. El escucho 

sencillarnente tiene que rnarcar un numero telefonico para que su voz o su opinion 

logre una resonancia mayuscula y entre en juego con un voriado cornponente de 

oyentes. 

De esta rnanera, ante una oudiencia cada vez mas segrnentado, la industna 

de la radio se ha visto obligoda a depurar crecientemente sus conten808 en medio 

de uno recesion publicitaria que la esta empujando o hacer carnbios en su 

estructuro. 

En cuonto al desarrollo reciente de la radio cornercial. y que es el de la 

rnodernizocion tecnologica: han sido muchos lo8 avances, tan solo basta con 

registrar la progresiva mejaria en la calidod de sefiales. el arribo de lo transrnision 
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por sotelite. que ha arnpliado enorrnemente lo difusion de 10s mensojes rodioles. lo 

introduccion de lo estereofonia en lo arnplitud rnodulodo y las incipientes 

conexiones con Internet. 

En unos cuontos oitos, lo radio sera rnuy distinto de lo que conocernos, a 

principios del siguiente rnilenio serernos testigos de un combio de grandes 

magnitudes en este rnedio (corno lo radiodifusion sonoro digital, lo tornosa DAB 

(Digital Audio BroadcosfingJ4 que ya es seitaloda coma lo radio del nuevo rnilenio). 

Lo investigodoro Alma Rosa Alva de lo Selva dice ol respecto: "...lo sociedod 

pide el surgirniento de una radio nuevo. una radio crecido y rnoduro en su vocaci6n 

por lo pluroliiod; una radio que, haciendo a un lodo viejos praciicos y viejos 

popeles, se enlace a tornar nuevos responsobilidodes y ofronte 10s retos que 

segurornente traera consigo la situacibn de cornbio por lo que atravieso el p ~ i s " . ~  

La tronsformocion abarcor6 desde sus estwcturas de propiedad haslo el 

cornpo de lo tecnologia. Esto es cierto. Lo radio cambiora, rnutora y sera, en cierto 

' La DAB es un wstema de radlo dlgltzi planteado para prestar servluo aberto de radncdfuson w n  
transmlslones de enrema wlodad un sonlea wmtlaf d que pmduce el disco mpac to  La dnerenua 
fundanenta entre esle swvlao y d que ofrece adualmente la mpresa Mdhradlo O W .  pqxdaa 
del ernpresario Joaquin Vagas, esiriba en que mientras &e llega unicamente a suscriplaes, el DAB 
&A dise&& para sw captado sin necesidad de pagar pof el w i d o ,  pem mntando pof supuesto. 
coo un receptor eqxcial que sintonice ia banda L. Esta t~ec+ogia, -nollada pw 18 empresasde - - - - - . 
Alemania. Francja. lnalalema v Hdanda a frav6s de un m e c t o  denominah Eureka 147. es la mas . ~~. ~ ~ 

avanzada en el d m b ~  de la radtodi&wh dlrgila ~ a b e  r&alfar que la Gferencia Ahnintstrabva 
Mundlalde Rad~axmunlcanones (CAMR-92) 4ectuada en M;Yaga, d 3 de febrero de 1992-. tan6 la 
deciSlbn de desllnar el segment0 de hecuenuas de 1452 a 1492 megaherb que f m a  pane de la 
banda L, para el s w v k d e  DAB. En nuestro pals por primera vez se llevam a cab0 pruebas de esta 
radicdiiusih el rnes & mayo de 1993. Mr. Revisla Mexicana de Comunicaci6n NO 29. mayojunio 
1993, p.50. y Mejia Barqua.  Fernando y Sosa Plata. Gabriel. 'Radio digital y televisih de ana .- 
definicih en Me*w", en lnfermedios NO 5. didembre de 1992. pp. 3647. 

' M a  De la Sehra. Alma Rosa. El Financiero.'Ca socjedad exige modificar la radio'.seccih WHura, 22 
Mayo 1996. p.57 1(2) 



modo. una radio nueva. Para que eso rodio del futuro cercano se renueve 0 

profundidod. se requiere de modificaciones, como las mencionadas anteriorrnente. 

Deseo hacer la aclaracion que cuando nace esta fesis, surgen muchos 

cambios en la radio. el public0 exige coda vez mas y 10s programadores se 

preocupan y cambian gente, programas, formatas y todo lo rnovible de 10s 

frecuencios con el fin de captar mas auditorio. 

En el Distrifo Federal. lugar donde existe el mayor nljmero de emisoras del pois. 

hay 57 estaciones de radio, 32 de las cuoles son de Arnplitud Modulada y 25 de 

Frecuencia Modulada (ver grafica 1). 

En 10s ultimos anos la AM ha afrontado una de sus peores crisis, han influido 

diversos factores, tales como: La aparicion de la FM afreciendo a 10s radioescuchas 

mejor calidad en cuanto a transmision, la posibilidad del sonido estereofonico y -solo 

en svs inicios- mljsica sin comerciales. ventajas que hasta la fecha la AM no puede 

ofrecer. 

?OKENIUf Or TSIACKIHES W M  EN I D.T. 
~ e A r c r  I 



Por otra parte encontrarnos que el tipo de prograrnacion Que re rnaneja 

consistenternenle en esta bando son 10s llomados talk-shows, es decir prograrnas de 

infomacion ya sea noticiosa o en general. 

Desde que nacio Radio Red en 1973 y desde que esta fue dejondo la8 

radionovelas para instituir noticiarios de largo duracion ademos de programas de 

orientation y sewicio, han nacido otras estaciones de ese corte que hasta la fecho 

no han logrado darle alcance a la primera. Tenernos asi el ejernplo de Radio Mil. 

Radio Formula y Radio ACIR, que anteriomente eran rnusicoles y decidieron hocene 

habladas para cornpetir con una ernisora que durante 10s Ires ultirnos luStr0S leS 

habia quitado auditorio. 

Las estaciones con un fomato noticioso tienen rnucho rating cuando existen 

diferentes rnovirnientos econhicos y sociales que obliian al radioescucha a 

carnbior sus gustos por la radio. Es decir cuando hay algo irnportante a nivel social o 

politico como crisis econ6rnica, elecciones, asesinatos, rnovirnientos lerroristas. 

guerrilleros o de narcotraficantes. al publico le gusta escuchar noticias o prograrnas 

hablados para ver que dicen de tal o cual situacion. Pero cuando este se aburre 

vuelve a refugiarse en la rnusica que obundo en la FM y la prefiere como una 

terapia de relajacion, de olvido ante lo que puede carnbiar y no desea seguir 

escuchando. 

Por ultimo y el factor mas importante de esta crisis es la aparicion de 10s 

prirneros radios irnportados sin la Arnplitud Modulada. 

Actualrnente lor concesionarios se han preocupado por dotar o 10s 

estociones de mejor capacidad de transmision y rnodificar 10s contenidos para que 
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sigon siendo renlables, yo que de otro forrno pasora lo que en rnuchos otros paises. 

incluido Eslados Unidos, en donde lo onliguo bond0 rnurio cornerciolmenle Par0 

sewir solo con fines experirnentales. 



GRAFICA 2 
CUADRANTE CAPlTALlNO ESTACIONES DE AM 



Edwin Howard Armslrong (quien fue el creador de la Frecuencia ModulOdaJ realizo 

un invent0 que revoluciono la tecnologia de lo radiodifusion: paro evilar el wid0 de 

!as descargas electricas inevitables en la recepcion de AM. se debia "modular la 

hecuencia de onda transrnitida. en lugar de la arnplitudm.6 

Logra su objetivo en 1938 y dos aiias m6s tarde, la FCC de 10s Estados Unidos. 

aut~riza la radiodifusion en la banda de Frecuencia Modulada. Sin embargo. la 

Segunda Guerra Mundial retarda la invencion de Armstrong, y no es sin0 hosta 1946 

que empiezan a constwirse emisoras en la banda de FM.' Para 1950 operan en 10s 

Estados Unidos unas 600 ernisoras con programacion dirigida a grupos especiales de 

interes, la rnayoria con prograrnacion musical instrumental suave y clasico 

La primera licencia para establecer una estaci6n de Frecuencia Modulada 

en Mexico es solicitada el 9 de diciembre de 1946 por el queretano Federico 

1.2.1 FRECUENCIA MODULADA 

- 

' S m .  Plata. Gabriel. "40 ahos de la Frecwncia Modulada en M6xiw-. Revjsla Anlena, mayuju~o 
No. 163 ~ ~ 1 9 9 2 ,  p.15 
LA qd se debe la didad de la tranwnisi6n en FM? L C ~ I  es su diferenda bdsica sobre AM? 
Las estkim radiodd- aue transmiten en la banda de N len M&im es de 88 a 108 Mk. I  .~ ~ 

~ - -  ~ ~~ - - - - - - -  ~ 

cogran mix a 10s radloescudras un sonib degm calidad debdd pnnapalmente a1 ancho de band= 
que utillran, ya que benen as8gMdos para esle An 200 K M  en lugar de 10s t0KHz . con que cuentan 
las estxrones de AM Esta maaedr(~ca les pemte I r a m b r  1nfonmm5a hasla Irecuenuas de 15 
KHz.. mparativamente mn los 7.5 KHz. mn que tranvnilen las estaciones de AM. Para la 
transmisi(n esterecfhica tanto el canal derecho mm el kquierb wentan un mayw rango de 
hewencia en una estacidn de FM que en UM estaci6n de AM. Pw dra parte, las a u r a s  de las 
estaiones de FM, genwalmente resitan de menor Acance que las que se logran con la AM, debido 
a q w  su setial, por la Ata frecuencia en que transmite, se propaga a linea de vista, esto es, hasta 
donde se emuentra un chtAmlo: a diferenda de lo que wQde en la AM donde su propagkidn es 
tanto a bavk del terreno, m o  por seliales de onda de uelo cubri6ndose grandes distancias. Pw 
esta situac46n es que en la FM siempre se buscad de preferencia un lugar lo wfkientanente aiio 
para lqlrar mberturas may- que las que se alcanzan en instalaciones denim de la pmpia audad. 
Cab destacar qw en la actualidad, el uso del sistema de satHle ayuda a superar estm obs16culos y 
cubrir todo el pals w n  UM gran calidad de sonido en esiereofonia. Sosa. Plata, Gabriel. op. at p.17. 
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Obregon Cruces' obteniendola el 28 de diciembre de 1948. ~s te  solicit0 a Mof0r0la 

lo construction de 100 receptores de Frecuencia Modulado para instolarlos en 

oulobuses, restourantes. hoteles y areas pljblicas de la ciudad de Mexico. 

La XHFM, Rodio Joya subsistio hosta el 26 de julio de 1957. dio en que un fuerte 

temblor derribo el edificio que la olbergaba. Federico Obregon no tuvo mas 

olternotivo que venderla por 10s problemas econ&n!cos que se generoron por el 

desoshe. Al sefior Francisco Aguirre (Orgonizacion Radio Centro) le intered y una 

vez concluidas las negociociones, se aprobo la vento el 16 de agosto de 1958. 

Despues del surgimiento de la pionera Radio Joya, vendria una etapo de 

crecimiento. lento en un principio, luego aceterado en lo decada de 10s setentas. 

Duronle la decada de 10s cincuenta solo Ires estaciones de Frecuencia 

Modulada operoban en el territorio national: XHFM. XEOY-FM en el Distrito Federal y 

la XET-FM. de Monterrey. 

El nljmero de estociones de FM aumento a 52 en lo decada de 10s sesenta. 

este bajo crecimiento se debio a que en Mexico alin no exislia un nljmero 

considerable de receptores de FM. Por ello. surgio lo inquietud de 10s radiodifusores 

por acelerar el desarrollo de la FM y acabar con la creencia de que se trataba solo 

de un sewicio de mljsico ambient01 prapio para restourantes y hoteles. 

El 23 de abril de 1970 se constituyo la Asociacion de Radiodifusores de 

Frecuencia Modulada con el objeto de promover la buena imogen de la FM; la 

' OLweg6n C- two la inquietud de la radio a1 mtrar can0 vendedw de Radio Mil. per0 two 6versas 
antes de incurrmar en la r&. Gntx+x Fw4cn tallado por la U l i d a d  de Jalapa. Veraaur: - 

estudiante de ingenieria m la ESIME, representante de la Secretaria de Hadenda m Eslados Unidos. 
encargado de la pdiiia fiscal y anlinarb,timr de la rnivna Secretaria en QveMs mnar dd Pais. dirediw de la 
ofidm de Mejoras Matenales en la Secretaria de Educad6n Plibtica, y ayudante personal del Gra. Uzaro 
Cardenas. 
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conslruccion. dislribucion y venta de receplores e investigaciones y estudios de esta 

banda. 

Una vez constituida. la ARFM se dio a la tarea de establecer contactos con 10s 

fabricantes para elaborar aparatos de radio con bondas de AM y FM a precios 

populores. Asimbma, cornenz6 una intensa campoiia llarnado "Hoy es un buen dia 

para cornprar un radio de FMO.7 

Esta estrategia, que se continuo aplicando en 10s arios siguientes, fue exitosa, 

pues al finalhar el decenio aurnent6 considerablernente la dernanda de receptores 

de FM y en 1982 ya operaban en el pais 174 estaciones Esta estrategia. que se 

continuo apliando en 10s aiios siguientes. fue exitosa. pues al finaliar el decenio 

aurnento considerablemente la dernanda de receptores de FM y en 1982 ya 

operaban en el pais 174 estacianes cancesionadas en esta banda. Hacia fines de 

10s arias ochento, la cifra se increment6 a 208 y actualrnente son 372 estaciones 

radiodifusoras de FM en aperaci6n (ver grafica 3). 

Otros factores importantes de este desarrollo en las ultimos aiios. se debieron 

al crecimiento de la industria electr6nica nacional y la apertura de nuestros 

mercados a 10s aparatos electr6nicos de paises corno Japon y Estados Unidos, con 

lo cual practicarnente todos 10s receptores de radio incluyen en la actualidad la 

. . 
banda FM a precias coda vez mas accesibles. 

La FM en nuestra pais no solo ha crecido nurneiiarnenfe. La adopcion de las 

lecnologias mas avanzadas en la radiodifusi6n. le ha permitido a casi la lotalidad 

de las estacianes del pais ofrecer un rnejor sewicio al auditorio. - 

' Sosa. Plata, Gabriel. Op. dt. p.19. - 17 - 



Adernas de la oplicocion del sonido estereo desde 1966 codo vez mas 

eslociones fueron utilhando el disco compocta y la cinta de audio digital. osi corno 

el videolaser para la difusion del sonido con calidad digital por medio de 

cornputodora, lo que permitio un mejorarniento notable en lo calidad del sonido. 

CREClMlENTO DE LAS ESTACIONES DE 
FRECUENCIA MODULADA A NlVEL NAClONAL 

GRAFICA 3 

F M e :  Revista Antena, mayojunio 1992. MBxiCo No. 163. p.19 

Pero sin dud0 uno de 10s aspectas mas interesantes de la radiodifusion del 

presente. tanto de FM c m o  AM es la utilizaci6n de 10s sotklites. Con esta tecnologia 

no solo es posible hacer llegor de monera inmediato lo sehal de una estacion 

radiodifusora o cualquier punto de la geografia nacional y alcanzar una mayor 

coberturo, sino tarnbien transrnitir el sonido con la mas alto fidelidad. "Estereo Rey" y 

"FM Globo", fueron 10s emisoras pioneras de la FM estBreo en MBxico, pues lograron 
. 

colocorse corno radiodifusoros de vanguardia, no sola en contenida, sin0 tornbien 

en avances tecnologicos: prirneras con sonida estkreo. con sisterna laser. con 
-18- 



180,000 watts: prirneras tarnbien con noticiarios de largo duracion en FM. Corn0 

cadena de FM via satelite y cobertura nacional: prirneras con sisterna Digital Audio 

Tape (OAT) y con el innovador sistema ASAT-6460 y lo unidod rnovil mas ovanzada 

para llegar al auditorio nacional via salelite. 

El g ~ p o  Frecuencia Modulada Mexicana. hoy MVS Cornunicaciones' es un 

gwpo lider en el pais. Su fundador Joaquin Vargas Gornez, rnerece un 

reconocimiento carno uno de 10s pioneros de la FM en Mexico. 

Actualrnente la banda de FM en el Distrito Federal se conceptualiza corn0 

una banda de mayor calidad en cuanto a transrnisi6n (sonido estereofonico) 

dedicada bbsicarnente a la difusion de rnusica y con tendencia a set mas j~venil 

(contenido y locutores) en su programacion. En esta banda tarnbien encontrarnos. 

per0 en rnenar rnedida, las estaciones que adquieren un "subformato" de corte 

hablado, es decir. dentro de su programacion musical intercalan programas 

hablados. 

Podernos observar que rnientras mas estaciones nacen y tratan de irnitar a las 

exitosas, mas carnbios se suceden, porque no logran dar con el exilo que tiene las 

frecuencias a irnitar. Por ejernplo en Arnplitud Moduloda muchos emisoros han 

combiado su formato de mljsica en espariol a rnusica rnexicano popular (Radio 

Felicidad - La Cornadre) o de prograrnacion en ingles a tropical (XPRESS 590- 

Sabrosita 590). 

Estereo Rey sigMca Estereo de Monterrey, explica Pedro Femz de Con, en el notidero Pam 
Empezar, 15 de rnarzo de 1995, lOhrs. 
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La rnljsica actual, del corte que sea, debe ser escuchada en sonido digital y 

sobre todo en estereo. posibilidades que solo ofrece la Frecuencia Modulada, de 

ahi la fama que han adquirido "La Ke Buena" y "La L" en FM. 

La irrupcion de atractivas alternativas de la industria de entretenimiento 

requirio de cuantiosas inveniones para la creacion de una infraestructura y un 

manejo operative eficiente. Muchos de estos recunos provinieron de la venta de 

espacios a los agencias de publicidad. Asi tarnbien. al aurnentar el nljrnero de 

estociones radiodifusoras en todo el pais y las posibilidades para hacer llegar un 

rnensaje o anuncio cornercial, 10s ingresos publicitarios fueron repartidos en mas 

opciones. afectando a la radio. 



CUADRANTE CAPlTALlNO ESTACIONES DE FM 
SlGlPIS FRECUENCIA GRUPO NOMBRE I PROGPAMACI~N 



1.3 MANEJO DE LA RADIO MEXICANA 

En nuestro pais, el manejo de lo radio se ha apegado ol sector pf~ad0. desde 10s 

inicios de este medio, cuando 10s particulares deciden inveriir en una rama en lo 

que el Estado no tiene control ni participacion. 

Hasta el 19 de enero de 1960. con la promulgaci6n de lo Ley Federal de Radio 

y Televisi6n. re manifiesta por primer0 vez y en f o n o  reglomenlada. la intencion 

del Estado de participar corno emisor, pues "...la participacion de este se reducia 

o la administraci6n juridiia de uno industria en lo que 10s decisiones sobre operocion 

y contenido conespondian al capital rnonopoliita internacional".B 

Al  surgir lo radio en nuestro pais no existia un conjunto de recunos monetorios 

nacionales lo suficienternente desarrollados para que apoyoron la incipiente 

industria, lo que condujo a una participaci6n de copitales extronjeros. 

principalmente de 10s Estados Unidos. 

A finales de la decada de 10s veinte y principios de 10s treinta. re inicio la 

penetracion del capital monopolisfa international en la radio nacionai con la 

intewencion de la Mexico Music Co. -filial de la transnocional RCA- y que . . 

posteriorrnente se convertiria en lo estacion comercial mas importante de Arnerico 

Latina: la XEW. 

VFwnandez Cristlieb. F%m, 'La Industria de Radio y Tefevidon. Gestaci6n y Desarrdlo". Revisla 
Nueva Polilica, No. 3 jul-sep 1976, p.239. 
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La emisoro inicio sus funciones como integronte de la cadeno de la National 

Broadcasting Corporation (NBC). division radiofonica de la RCA. En ese mismo 0710. 

Emilio Azcanaga Vidauneta fundaria quince estaciones mas en la provincia, que se 

integrarion o lo cadeno XEW-NBC.7 

En 1938, otro corporation norteamericona, la Columbia Broadcasting System 

ICBS) inicia sus actividades radiofonicas en Mexico a troves de la cadena XEQ. cuya 

primera estacion fue instalada en lo capital bajo dichas siglas. Tambien quince 

estaciones m6s diserninadas en el pais se incorporaron a la codena XEQ-CBS. 

Sin embargo en ios ahos cincuenta, con el auge de la television, las do8 

grandes cadenos XEW-NBC y XEQCBS desplazan su atencion al nuevo rnedio y 

paulatinamenle dejan de fundar estaciones de radio. 

Ambas cadenas intervendnan en el surgimienlo, en 1955 de Telesisterno 

Mexicano, que despues se convertina en Televisa, la ernpresa televisors rnds 

paderosa de America Latino. 

En nuestro pais la empresa privada. -tanto la rnexicana como la extranjera-. 

es una poderosa fuerza que influye en la8 decisiones economico-politicos 

nacionales. Los empresarios del pais son el nljcleo ampliamente organizado que 

cuenta con financiamiento propio y grupos de expert08 y tecnicos que 10s asesoran 

~ ~ ~ ~ ~ - .  ~ ~ 

en 10s terrenos ecanomico, juridic0 y politico. 

Como observa el investigador Gonzalez Casanova. este sector "... tiene 

instrumentas efectivos que influyen en la legislatura y la odministracion 

gubernamental. que modifica las decisiones del Ejecutivo tras somelerlas a una 

* Mejia Prieto. Jorge. 'nistotia de la Radio y la N em MBxlm'. Odavio Cdrnenares, editor. Merim. 1973. p. 38. - 23 - 



critica y o uno aprobacion tombien efectivos, que censuron en forrna practica lo8 

inforrnes ecanornicos que les hace el gobierno. proponiendo rnodificaciones en la 

politico econornico y finonciero gubernarnental."'o 

En este rnorco se ubica la relocion entre el Estodo rnexicano y el gwpo de 

cancesionarios de la radio y la televisi6n. relacion en la que estos hon actuodo 

corno un grupo de presion, que pugna por la consecucion de sus fines y que se 

gesta en 10s primeros aiios de operocion de la industria radiofonica. consolidandose 

en su desarrollo. 

1.3.1 GRUPOS, ASOClAClONES Y UNIONES 

Posteriomente. 0 cornienzos de 10s noventa, especificarnente a partir de 

1993. la rodio rnexicano sufrio una crisis, que se agudizario en diciernbre de 1994 y 

que perjudicoria 10s arios subsecuentes, debido a la disrninuci6n de inversion 

publicitoria, cousodo por lo cornpelencia que ejercian 10s atros rnedios de 

cornunicacion por conseguir alguna porticipacion en el pastel publicitorio. 

Segljn la Asociocion Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAPJ. en 1993 

10s medios olconzaron 10s cinco mil 700 millanes de nuevos pesos, de 10s cuales lo 

television absorbi6 el 89 por ciento y la radio~el 1 1 por cienfo.1' 

Es decir. la radio perdio 2 por ciento, pues en arias anteriores ocosturnbraba 

acaparar el 12 por cienlo 6 13 por ciento del pastel publicitario. 

'O Gonz&k Casanova. Pam. "La Demouaa 
11 

a en M M i " ,  ERA, Sene Popular. Mexico. 1971, p. 64. 
Revista ADCEBR4. abril 1996. p. 48 
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La T.V. abierta, debido al efectivo Plan Frances de Televisa. y a lo8 esfuerzos 

de cornercializacion que Television Azteca consolido en base a la venta de 

audiencia. siguio cosechando lo8 frutos mas jugosos de la inversion publicitaria de 10s 

grandes anunciantes. Ademas la radio tenia que cornpartir con otros medias 

que se consolidaran en el ambito mexicano. corno la T.V. restringida -de cable u 

otros sisternos de transmision-, odemas de la8 carteleras exteriores, periodicas y 

revistas la publicidad restante. 

La crisis, segirn explica el presidente de la Organizacion Radio Formula, 

Rogerio Azcarrga (prima de Emilia Azcarraga Milrno, per0 sin conexion alguna en 

10s negocios] se debio a que "Mexico es un mercado sui generis. Aqui la TV dornina 

par la situocion rnonopalica de una de las dos ernpresas protagonistas. La N se ha 

llevado mas del 75% de lo8 presupuestos publicitarios. y la8 ogencias tienen rnuy 

poco que decidir. La agencia es solo un conducto de la parte creative, no del gosto 

que ya esta hecho. Asi que la8 agencias no es que Sean amigas o no de la radio. es 

que ya no tienen presupuesto".lz 

Posteriormente en 1995 la8 cosas no carnbiaron rnucho, pues tomondo en 

cuenta la devaluation del peso; la disminucion de lo8 presupuestos publicitarios (en 

cerca del 20 por ciento) y el aumento de larifos radiofonicas (tarnbien en un 20 par 

cientol, la inversion en radio fue muy cercana a 10s 700 rnillones de nuevos pesos." 

Antonio lbarra Foriria vicepres'iente de AClR explica que la radio tuvo "un 

diema. por un lado, una gran oportunidad ante el auditorio y por otro. una crisis 

" ibidem. p. 54 



ante 10s anunciantes. La radio experiment6 un boom en informacion. presencia y 

credibilidad ante la gente, pero leniamos una desventajo: 10s equipos. insumos. 10s 

transmisores, se pagaban en dolares"." 

Olro inconveniente lo creo. poradojicamente. el interes de 10s porticulares en 

esta industria. Edilberto Huesca, director general del Nljcleo Rodio Mil, dice que 

"esto genero un grave problema, por la saturation. Se ha hablado con las 

autoridodes que lo mas sano es que debe haber unos 80,000 habitantes por emisora 

para rentabilizar el negocio."Is 

Para abatir gastos y hacer rnenos intensa la crisis 10s grupos radiatonicos no 

solo redujeron su planta laboral, sin0 que fambien confinuaron la estrategia de 

aliane con otros ernpresas con el prop6sito de acceder o otro pedozo del pastel 

publiiitario. 

Una a una las cadenas radiofonicas del pais vendieron y cornpraron 

estaciones, establecieran se~icios de infonacion novedosos y buscaron alianzas 

con otras ernpresas del mismo ramo o en su defect0 con otros grupos (rnexicanos o 

extronjeros) que manejaban diferentes rnedios de comunicacion' con el obietivo de 

enfrentar un nuevo rnercado: aumentar el rnorgen de influencia y cantrolar cada 

" Ibidem. p. 36 
' 5  ibidem. p. 36 
' EsW dia- 'muthnedia' (prema, radio. tel&sIbn, ndeo. Bc.) y adquisdones de eslaclones rm prdwlo de la5 
IendendPI a niwl mumial y en M o  5e hverm mbr evldmte al m e  la d&6n dd  g W m o  meriano de wimtrar 
M" dews M i m  de mrmr*aclbn: canales nklmaer 7 y 13 de teiBnrm. canal 2 dechlhuahua. Cmpania Opwdwa de 
Teatrs (COTSA). el WWco El Nkional y I s  Eshlam m a .  a1 S b m e  que el partel publiiiano de 1991 y 1995 re 
r e d i a  m law as la tehi3ibn. pa0 m dmrrmto de la d o .  Pa no resuna W a h o  mp m e  1s pimipales 
-1- de( paqwte shrisan r&kdiIwas. cane J a w  Perez de M a .  presldenle de Rew-: la fami& 4uine 
Gbmer. 6e 0\90 Radi CeWo: J a w  Sancher C;mpmano. em- pesidene de la Cadena CW24 y mas. IU md ei 
paqone fue vend4do a R ' I  SNnas Pliio. q&m drecib pa b me?Jm -la* dor d millwes Y) n u e m  P S D ~  (645 
mMnes bedt4ares): madoque reullb M p dano r u m  24 presmladopor su mas -cmWdm SNms P l i  es 
p r d e n e  de aupa E W a  (enpera que se dedra a la f & i h  y de emem d d h ,  a I,& de 275 
estaM&mims en todo el l a " t c d o n m ) .  La comprDwnla se RarO a s8o a 6nes de julio de 1W. Cabs agregarque el 
pi- El Naclmal no fue plvaUrado. Fuente: -0 Pquera.  Luis. Para Radio T M o t a  del C m o ,  el Paquete de 
Medisde~cao6n'.enElFnexlao. 19dejulmde 1933. pl2 
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Pax, del procex, infmativo, desde la creacion del product0 hasta las tecnologias 

de su transrnision buscando asi. un rnedio efectivo para difundine publicitariamente 

en tiernpos de crisis econornica. 

Tarnbien 10s radiodifusores de AM obtuvieron el permiso de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes para poder transmiti en FM, la cual debido a su 

nitidez result0 rnos atractiva para el anuncionte. 

Codenas corno Radio Mil, Radio Centro. Acir, Corparacion Medcorn (Radio 

Red), Radiorama. entre otros tornaron este tip0 de decisiones, carnbiondo el perfil 

del cuadrante irrernediablernente. Las mas sobresalientes alianzas de 1992 a 1996 

fueron: 

El grupo Radiocima, propiedad de Pedro Estrada Martinez, con la Cadena 

Crystal. de Francisco Javier Sanchez Carnpuzano. crearan la Cadena Crystal Cirna a 

partir del 1' de febrero de 1992. Esta union permiti6 el manejo de 80 radiodifusaras 

en 21 estados. A 10s pocos meses (marzo de 1993) se les unio el grupo Sociedad 

Mexicana de Radio ISOMER), de Edilberta Huesca Perrotin. con 33 estaciones entre 

propias y afiliadas. para formar el corporativo Cadena Crystal Cima Sorner. con 113 

radiodifusoras distribuidas en todo el pais. 

Es menester mencionar que el presidente de esta organization fue Francisco 

Javier Sanchez Carnpuzano, tambien dueiio del Gwpo Siete de Mexico 

(adminisfrodor de medios irnpresos corno la8 revistas Ployboy y Caballero y de un 

canal de television: el 27 de Nuevo Laredo. Tarnaulipos). En mayo de 1995, este 

empresan'o decidi6 separane y poner fin al consorcio. 

- 27 - 



En abril de 1995 destaco la creocion de lo Comercialkadora Multimedia de 

Comunicoci6n. cuyo fin era ofrecer espacio a 10s anunciantes en siete radiodifusoras 

ubicodas en igual nhmero de ciudades (Distrito Federal. Toluca, Coocolco.Pachuca. 

Apizoco, Pueblo y Cuernavacal: en 10s periodic08 Combio de Tijuona. Cambio de 

Monterrey, Combio de Henosillo, Ployboy, Dentista y Paciente; Son Dlego y en 10s 

canales 2 de Reynoso-Motamoros y 33 de lijuona. La comercialhodora es product0 

del ocuerdo de Radiorama. el grupo con mayor nljmero de estaciones de radio 

entre propias y ofiliadas (156, segljn la CiRTJ y de Gwpo Siete: el primer0 dirigido por 

el ex presidente de la CIRT. Javier Perez de Anda y Adrian Pereda; y el segundo 

encabezado por Francisco Javier Sanchez Campuzono, dueRo de lo Cadena 

CrySt0l.'6 

Otra alionzo impartante fue la del Grupo JV Carporacion. de Joaquin Vargas 

Gomez. con Radio Programas de Mexico, de Clemente Serno Alvear. Esto union se 

hizo pora ampliar 10s posibilidades de quedarse con el paquete de medios puesto a 

la venta por la Secretaria de Hacienda. 

Ademds de esta esporadica union, el mismo GNPO JV Corparacion, a traves 

de su division MVS Comunicaciones y lo empresa Frecuencia Modulado Mexicana, 

llev6 o cabo una olianza para ia venta de tiempos con el Grupo lmagen 
. 

Comunieoci6n en Radio, de Jose Luis Fernbndez Herrero.con el fin b e  ofrecei o 10s 

onunciontes seis estaciones de radio en el Distrito Federol. 

El Grupo JV es un fuerte corporalivo con 42 estaciones de radio. propietorio 
- 

de Multivision. Multiradio. Telerey y Restourantes Wings. liene osimisma uno 

l6 La Jomada, 9 de mayo de 1995 Y 



concesion para operar N restringida por satelite (otorgada a Multivision el 9 de 

septiembre de 1994) en alianza con las ernpresas Hughes Communications de 

Estados Unidos. Organization Cisneros de Venezuela y N Abril de Erosil. 

Otra de las asociaciones que se gesto en 1994 per0 vio sus reales frutos en 

1996 fUe el grupo Asociacion de Concesionarios lndependientes de Radia (ACIRI. 

de Francisco lbarra Lopez con Agentes de Radio y Television (ARTSA). de la familia 

Diaz Romo. al que le compro tres estaciones en FM (XHM-FM. XHPOP-FM y XHDFM- 

FMJ. 

Segun Antonio lbana Farina. Vicepresidente del G ~ p a  Acuafinn6 que a partir 

de eSta alianza "se logro un balance entre el nurnero de esfaciones AM y FM. Si 

bien nuestro gmpo creci6 con la compra de Azul89. Digital 99 y Mix 106. no fue 5610 

eso: le proporciona a nuestra empresa imagen y fortaleza no solo en el interior del 

pais, sino en un mercado tan importanle corno es el OF." l7 

fl nurnero de ernisoras confroladas por Grupo AClR lleg6 a 152 entre propias y 

afiliadas. De estas, siete se encuentran en la capital. colocandose en el segundo 

sitio por su nurnero de estacianes, despues de Gwpo Radio Centro. que posee 10 en 

la misma plaza. Al tiernpo que hizo esta. reestructuro adrninistrativamente sus 

empresas en tres areas: AClR Radia, Television Integral (con 12 sisternas de cable. 

- - - ~ -  
cinco de Television restringida y dos canales de TV abierfa en el interior de la 

Republics MexicanaJ y Multicom (servicios de radiolocalizaci6nJ. 

Francisco lbano fue uno de 10s radiadifusores mas beneficiados en la 

expedicibn de concesiones de television durante el sexenia de Carlos Salinas de 

" Revista ADCEBRA. abril1996. p.51 
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Gortori pues el 29 de julio de 1996 lborra tombien recibio. o troves de su empresa 

Direct TVI. una concesion para aperar N restringido por satelite. 

Otro occion que impuld lborra en octubre de ese rnlsrno ofio fue Uno 

olianzo estrotegico con el fondo d e  inversion Hicks. Muse, Tale and Furst, el cuol - 

segitn fuentes periodisticas- invertia entre 50 y 57 millones de doiores por el 30 por 

ciento de 10s occiones de grupo ACIR. Ello solucionorio 10s problemas de liquidez del 

corporotivo y le permitiria tener recursos frescos para reolizor inveniones por el 

otorgamiento de nuevos concesiones d e  N restringida en Orizobo v Cholulo v lo 

restringido MVS, en Son Luis Potosi, Oaxoca y Herrnosillo.l8 

En lo referente a la incursion d e  radiodifusores en otros negocior de 

comunicocion, sobresalio el caso d e  Arturo Zorrilla Martinez, presidente de Grupo 

Zomo, quien pus0 en operacion tres sistemas en Pueblo, Verocruz y en enero de 

1997. en Torreon Coohuila. En esta itltimo plaza, Zorrilla se asocio con Guillemo 

Solos Vorgas, vicepresidente del Nljcleo Radio Mil, quienes creoron la emmesa 

Ultravision para ofrecer el servicio de lelevision restringido. con tecnologio MMDS 

(Multpoint Multichannel Distribution System).' 

" Reforma. 13 de octubre y 2 de miembre de 1995. 
' Mullpoint Munichannel Distribvtion System (MMDS) se trata de un sistema que opera por radiaciin 
multidirecdonal (micrmndas) que wbre un Area de Se~id0. Segun wrs ueadaes. la banda FSn8le la 
hansmisidn de sonido similar a la que produce un disco mpaclo.  A trark de sistwnas 
uxnputanzados se digitaim las sehles, dffechando ruidos ajenos a 10s elemenios de urn 
pfcduccidn raiiofdnica (voz, musica, elect05 esp=ciales. etc.) . Por supuesto. para que la tranunisih 
se reciba c m  la calidad an que se emite. se requiere de un aparato sinionizado en la mim ~. - 
frewenda. El grupo que two m& ancesiones en esta tecnologia dwante 1997 fve MVS (5) en 
Guadalajara. Ciudad de M&im. Monterrey, Wllahe- y Tloma Gutierrez. UHravisitm (2) Puebla. 
Veracruz. Unravisih-NRM (1) en Tone(n.. Sosa. Plata. Gabriel. 'A wbasta mncesim de MMDS'. 
Revisfa TV Technology. 23 de atubre de 1997. p. 16. 



Casi al terminar el ario de 1993. Grupo Siete de Mexico llego o un acuerdo 

con Grupo Radio Centra para rentar la XHFO-FM "Sonido Z" a GRC durante cinco 

anas y cuyo contrata vencio el 31 de diciembre de 1998. 

En actubre de 1996, Radiopolis (de Televisa] y Radiodifusoros Asociadas 

(RASAJ. anunciaron una alianza para la transmiskin y comercialiiacion de programas 

a nivel nacional. Radi6polis. dirigida por el periodisto Ricardo Rocha desde agosto 

de 1995. operaba 17 emisaras en el pais: once en AM y seis en FM. RASA e5 presidiio 

por Jose Laris Rodriguez. en 1997 contaba con 70 emisoras entre propias y afiliadas 

en tada la Republiia Mexicana. 

Mediante este convenio. 10s programas producidos por Radiopolis senan 

escuchados en las 70 emisoras afiliadas a RASA. 

Al concluir la un6n Ricardo Rocha explico el objetivo de la alionza: "nosotros 

teniarnos muchas programas que deseabamos que llegaran a diferentes lugares del 

pais y no teniamos todas las estaciones. Por eso nos aliamos con RASA." l 9  

RASA que fue fundada en 1956, adquirio en 1994 la XENK-AM {Radio 6.20) o 

Victw Blanco y en 1996 campro la XEN-AM [antes Radio Sporfiva), a Emlio Nossar 

RASA. Al poco tiempo de adquirii la XEN-AM Jose Laris Rodfiguez . se as0ci0 con la 

farnilia Vale para iniciar un nuevo prayecto de rodio hablada que actualmente 

tiene el nombre Ondas del Lago. 

(0  Sosa. Plaa. Gabriel. 'Inlorme sobre d rnercado: M&m'. Revisla Radb W&. 22 de enso de 1977. p.12 
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Otro compra importante en 10s noventa fue la adquisicion entre 1994 y 1995 

de XEDA-AM "Radio 13" del Gwpo lmogen Comunicacion en Rodio, a Rodio, S.A. 

propiedad de Carlos Quiiiones Armendhiu. 

Lo significotivo de estos dos irltimos tronsacciones radica en que Rodio S.A. y 

RASA eran dos grupos que durante muchos aiios tuvieron presencia solo en el 

interior de nuestro pais y hasta ese momento, lograron penetror 01 qercado del 

Distrifo Federol. 

En agosto de 1994. el G ~ p o  Rodio M1 de la familia Solos vendio a Radiorama 

do8 dn sus estociones en AM: Owension 13.80 y Radio Onda, por unos 10 rnlllones de 

ddares. Esto transoccion se definio como uno olionza estrategica entre arnbos 

grupos rodiofonicos. sin que existiera de por medio una osociocion de copitol. 

Segirn afirmon 10s directivos de Rodio Mil. las emisoros vendidas ya no 

representoban ningbn inter& paro 10s onunciontes en virtud de que operoban en lo 

bando de AM. 

Como resultado de esa vento, 10s directivos del NRM pudieron concretor la 

cornpra de paquetes accionarios del economido, Adrian Lojous. asi como del ex 

gobernador de Nuevo Leon, Luis M. Forias. quienes decidieron seporarse de lo 

emisoro para ocupor puestos politicos dentro del gobierno. 
~- - -  

- ~ 

A trav6s de esto operocion ~odioramo, encabezado por Javier Perez de 

Anda y Adrian Pereda, se rnetio o la pelea paro ohecer un poquete publicitaria 

mhs atractivo en el Distrito Federal. pues la cadena cuento con mos estociones 

[aproximodornente 170) entre propios y asociodas en el pois. 



Por otra parte. llama la atencion que Perez de Ando, el ex presidenle de la 

CIRT. consiguiera hacerse de las emisoros en un aiio eminenternente electoral. 

Sin duda la adquisicion mas imporfante, lue la impulsada por Grupo Radio 

Centro y Rodio Prograrnas de Mexico, a troves de Radiodifus~on Red (Radio Red). 

con la venta de estaciones de Clemente Serna -XERED-Radio Red AM, XHRCA FM- 

Alfa 91.3 y XHRED Radio Red FM. asi corno la XEDKR-AM en Guadalajara y la XESTN- 

AM Rodio Voz de Monteney- pasaron a monos de la familia Aguine. 

Gilberto Solis director general de Grupo Rodio Centro. explica que "la1 

acuerdo firmado el 29 de noviernbre de 1994 eslaba estipulado en 134.9 rnillones de 

d6lares y corno en diciernbre de 1994 cambio todo con la devaluaci6n. 

renegociamos para concluir en rnayo de 1995 con la adquisicion del 33 por ciento 

de las acciones de Red (que comprende Red AM. Red FM, Alfa y estaciones en 

Guadalajara y Monteney). 

Dejamos fincadas las bases para adquirir el 67 por ciento restante en lor 

siguientes Ires afios. El 9 de enero de 1996 concluyo el acuerdo de esle rnodo: GRC 

adquirio el 100 por ciento de las occiones de Rodio Red, y a su vez el Grupo 

Medcom adquiri6 el 21.4 por ciento de las acciones del nuevo GRC ( ~ a  con las 12 

estaciones en el D.F.) Este esquerna nos perrnitio rninirnizar la necesidod de credit0 y 

permite a Medcorn converfirlas acciones en dinero en el rnornento que considere 

adecuadoV.W 

Solis agrega que una parte rnuy irnportanle de esta negociacion fue el slatus 

de lnfored. agencia inforrnaliva dirigida por el periodisto Jose Gufierrez Viva, "quien 

" Revista ADCEBRA. abril 1996. p 98. 
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se comprometio o dar el servicio de produccion de Monitor a GRC duronte la 

prodmo decada".?' 

Con lo fusion, el GRC consolido su posicion en el Distrito Federol a1 controlar 

Ires emiwras odemb de las diez que yo tenia en la misma plaza. lo que significo 

detenfar el 24 por ciento del espectro hertziano, ademas Grupo Radio Centro' 

englobo lo Orgonhocion lmpulsoro de Radio IOIR), integrodo por 105 estociones 

ofiliodos en 54 ciudades, que permiti6 01 GRC set uno de 10s conglomerados mas 

importantes del pais y el mas prominente en el D.F. (Ver grafica 5). 

Otra aliinza fue la realizada el 28 de rnarzo de 1994 entre Stereo Cien. 

(Grupo Sociedod Mexican0 de Radio SOMERI, de Edilberto Huesca Perrotin. y el 

Nljcleo Radio Mil. Por hatone del gmpo onalizodo especificamente en esto fesis, 

esta union sera tratoda de fona  arnplia en el capitulo tres. 

"ibidem, p.48 
' En julio de 1993 la fanilia Aguirre llevo a GRC a la Bolsa Mexicana de Valwes (BMW y a New York 
Slod: Exchange, rnrrvirtibndwe en la primera umpaiiia latinoarneiicana de radicdifusibn en emitir 
a c c i m s  en Wall Street. 



La llegada de nuevas tmolqllas, d ' r ed~br in imto '  de la importarcia W media ante d p4Mim 4mP 
intormaha mmo mmercial-. y la lniwueda de mejaes m e r d s  ame la e5trechez emn6mica fuerw las causas 
de una da de r~est~~Iuradones. (mmo se ha visto), en d negodo de la radio durame 1993-1996. 

En el siguiente cuadro aparecen de modo esquematico. 10s divenos 

movimientos realizados durante 1992-1996 (ver grafica 6). 

A partir de 1997, la radio capitalina, se recupero rapidarnente debido a las 

altas ventas en publicidad, producidas prirnero. por la derrarna publicitafia de las 

campahas politicas para las elecciones del olcalde de la Ciudad de Mexico coma- . - - - 
~ - - 

resulfado de 10s refonas politicos recienles, a coda partido politico se le asigno un 

monto economico que podiia gastor en 10s rnedios de comunicacibn-. 

La segunda inyeccion se produjo al poner fin a1 monopolio de Telmex de 10s 

servicios telefonicos de lorga distancia. Una nueva pugna por 10s sewicios se dio, 

entre Telrnex. AT&T y otro consorcio que incluye o MCI. 

- 3 5 -  



MOVIMIENTOS EN LA RADIO DEL D.F (1992-1996) 
GRAFICA 6 
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La cornpetencia publicitaria entre esfas cornpaiiias se volvio condente 

durante lo8 a6os subsecuentes, generando mas gononcias en lodos 10s grupos 

radiof6nicos locales y nacionales. 

Despues de tanfas operaciones finoncieras entre 10s concesionarlos, el dial 

nacional qued6 de la siguiente forma, ver grafica 7. 



GRAFICA 7 

CADENAS RADIOF~NICAS CON ESTACIONES A NlVEL NACIONAL 

Fuente:Cmara de la lndvJb$ de la Radio y TelBvisi6n (CIRT). 22 abril1999. 

LOS gmpos que aparecen m una mrca en el tdal significa que tienen ancesiones de televisi(n. 
a d d s  de la$ de radio. Id es el cax, de las siguientes denas: lndependi&e 14 concesiones: 
Multimedios Estrellas de Or0 7 concesiones: Radio Gmpo Estrategia. S A  de C.V. 1 rmcesiin, y 
Grupo Sieie, Canunicadin MuWmedia wenla con 1 mcesi6n. El total de estaciones de radio que 
hay en W m  es de 11 18 estacicmes (sin incluir las gtaciones llanadas 'ccinbd. que ?m repetidwas 
en FM y que el Estado o t q a  a ciertas estaciones AM que &en estrechez Bnanciera). 



1.3.2 LOS CONCESIONARIOS Y EL GOBIERNO MEXICAN0 

En 1923 el gobierno mexicono reconoce corno patrirnonio de la nacion el 

espacio en que se propogon las ondas electrornagneticos y mas tarde. (con la 

prornulgacion de la Ley Federal de Radio y Television] reservo el control exclusivo del 

espacio aereo a1 Estado, quien lo atorga a troves de concesiones y permisos para 

su explotacion delirnitodas a un period0 especifico. (Ver grofica 8). 

A raiz de esto ley, la radiodifusion depende de una relocion funcional 0 

complicitaria con el gobierno, y en el peor de 10s casos, de las veleidades de 

funcionarios can criterio chato e inrnediotista. 

Dichas reglas al ser rebasadas por la realidad. hacen que 10s propietorios de 

rnedios electronicos enfrenten continuas infracciones legales que 10s hacen objetos 

faciles de sancianes e incluso del retiro de la concesion. 

Si  10s concesionarios no curnplen con las disposicianes irnpuestas. se 

revoca el permiso en cualquier mornento. Es decir, el Estado no puede quitar el 

equipo con el que se transmite: el personal que labora dentro de lo estacion: ni 
- - -  

tampoco 10s insumos que se generen. pero quita el permiso de transrnitir. 

Enrique Quintona. director odjunto de negocios del diarii Reforma y ex 

director del noticiario "Entoque" de Estereo Cien afirmo, "esto hace que fengan 

que 'estar bien' con quienes aplican la ley, por lo que re autocensuran 10s 

concesionarios".~ 



Falimo Fernandez, esludiosa de lor medios de cornunicacion, explica el 

comportomiento qua han tenido 10s concesionarios ante el gobierno dede sus 

inicios hasto la acluolidad: "Hay que portarse bien porque dependemos del Estado. 

Esta relacion lleva impiicita lo idea de que no hay que hacer critica ni oposicion al 

rbgimen. y la Camara de lo Industria de Radio y Television (CIRTJ unifica esta 

posicion de 10s concesionorios. Organo que tambien ejerce presion. sienda mas 

intensa mientras mas obligado se vea el Estado a ejercer su poder politico frente a 

10s industriales". 23 

ESTACIOWES CONCESIONARILS V PERUISIONARIAS EN EL D.F. 
G R A F I C A  8 

- - .- .- - - - -- - - 

-as estaoones sue se conocen m o  permlslonanas son aquelas que no son mmemalcs, m mmrdcradas 
mmo dluralcs o de expenmentwh. lal es d ww de Rad.0 Umvgndad en AM y FM. Rado E&eao(ul de la 
SerrMntla de Eonranem ~itimra lsFm en AM %nuPC 95 7 dei ~ndttuo PdneUrcO Naoona. XEUIA 909 FM - .. ~. . \--. , ~ ~.. , ~ ~ . ~ 

de la Univenidad lberoame4wna y por supmto las estacioner que inlegran a1 lndiluo ~eni&na de l i ~ a d i o  
1IMERI: La Candela 660 AM. Radio 710AM. La '6' Grande 1220AM. y La Hrwa Exam 1350 AM: Orbita 105.7 

'' Fernbnbez ChrisUieb. F&ima. 'lnfamxibn cdRcliva y poder en M & i "  (tesis l i i a t u r a ) .  
Universidad Ibemamericana. Wico. 1975. p. 2. 
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El regimen cordenisla reviste especial irnpvrtoncia en lo configurackjn de 

dicha relaci6n. con I0 promulgocion de lo Ley de Carnaras de Cornerclo y de lo 

Industfio. el gobierno irnpone a lor ernpresas ofiliom a la camara correspondiente 0 

su gremio. 

Los concesionorios de radio y television responden a la disposici6n del 

regimen de Cardenas. constituyendo primera la Asociacion Mexican0 de Estaciones 

Difusoras y mas tarde en 1954. se fundo la Carnara Nacional de la lndustrio de la 

Radiodifusion, que con el advenirniento de lo television, se tronsfonnaria en lo 

Carnara Nacional de la lndustrio de la Radio y lo Television (CIRTJ. nornbre que 

conservo hasto la actualidad. 

El Estado mexicano se ha visto periodicamente obligado a legitirnar su poder 

frente a 10s industriales de radio y television. quienes debido a su injerencio en el 

avance e increment0 de 10s recursos tecnol6gicos propios de la information 

colectivo sostienen uno position hegernbnico frenle al gobierno. 

El hecho de que en rnateria de radio y television el Estodo. en terrninos 

generoles. legisle de forrna adrninistrativa. sin reducir las prenogativas de 10s 

concesionorios, se explico por el poder econornico -traducido en poder politico- de 

10s concesionorios: poder que reconace el Estado no sob en el rnonto de (0s 

inveniones de aquellos en las industrios de lo radio y la television, sino tarnbien por el 

manejo de diversas ernpresas que ocupan lugares relevantes en otras rarnas de la 

industrii y el comercio. 



Cabe seiialar que las disposiciones legales en materia de radio y television 

han sida el principal motivo para ejercer presibn por parte de 10s concesionarios. 

quienes pugnan para lagrar que sus intereses no sean afectados legalmenle, 

Actuolmenle, a diferencia de lo que pasaba en 10s a6os setenta. 10s 

trabajadores de la radio y especialmente 10s concesionarios, buscon coda dia mas 

equilibria entre lo vagamente establecido por a ley y la realidad del mercado. Y en 

este sentida, la censura, explicita o soterrado, atento contra el afan de ofrecer un 

producto informativo que pueda competir. 

El prapietario de una estacion vive permanentemente sujeta a das tipos de 

presiones: una, la que ejercen 10s radioescuchas al pedir un producto informativo 

mas creible y mds audaz en terminos politicos; y otra, la que recibe por parte de la 

Secretaria de Gobernacion ode Comunicacion Social de la Presidencia, para tratar 

cierfas temas can coutela. Otra presion relacionado con estas. son el rating y la 

necesidad de cuidar la concesion 

Por otra parte. la apertura politica en la sociedad mexicano hace que ya se 

cuente con un gran porcentaje de opasicion, a la que tambien hay que satisfacer y 

asi demastrar a 10s anunciantes que tambien se esta llegondo a este atfa blaque de 

consumidores. 
- 

Existen canceslonorias y funcianarios que soben que la information certera - 

fuerte, si es necesaria- y el anolisis. son un buen negocio y por eso resuelven sorieor 

la censura para ganar mercado. 



A Pesar del anterior esfueno. aunque sea netamenle mercontilisto, lo rodio en 

Mexico fodavio deio mucho que desear en moterio de informacion y onalisis 

polilico-social. 

Hoy en dia oun subsiste lo censuro. expresoda, por ejernplo. en bajorle el perfil 

0 deterrninodos noticias y subirselo o otras, o en ocollar a deteminados periodistos 

que han tenido que obandonar sus rodioemisoras por 10s puntos de vista que 

lanzoban al oire, to1 es el coso de Enrique Quintana. Francisco Huerfa. Jose 

Cardenas. Renk Delgodo y Miguel ~ n g e l  Grondos Chapa, entre 10s mas conocidos. 

La censura no es concreto ni directa [no existe en lo rodio mexicana un 

exarnen y/o opiobacion del contenido pievio o su difusibn por porle del gobierno) 

ounque si intimidotoria pues existen una sene de practicos y de reglos del juego 

implicitos que se von modificondo segljn lor estilos de 10s funcionorios, la oudacia o 

intereses de 10s conducfores. las coyunfuras politicos y la copocidod de 

negociocion de 10s concesionarios. 

Se trota mas bien de un juego de fantosrnas entre 10s instituciones de 

gobierno. 10s concesionorios y 10s periodistos. Lo raiz de este fenomeno es la 

vigencio, de lo Ley Federal de Radio y Television. 

La censura oficial directa, se produce 0 troves de llamadas. que casi nweo ~ ~ . - - 

- ~ 

quedon docurnentadas. sobre todo en circunstoncias de crisis [corn0 el conflicto 

chiaponeco). 

Por ofra porte. lo mayor censura es la oufocensura de 10s concesionarios que. ~- 

coma lo plantean olgunos de ellos, es una "definition de linea editorial" en funcion 

de intereses econ6micos o ideologicos. Desofortunodornente no es privafivo de lo 
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radio pues es un conflicto perrnanente entre dueAos de todos 10s rnedios y 

periodistas. 

El directive de Reforrna, Enrique Quintana, relato que su salida de Estereo 

Cien se debio a diferencias entre el y el concesionario con respecto a lo que debia 

ser el lrabajo editorial en radio. "Este sinfio que con cierta noticia estabarnas 

otacando intereses que consideraba inatacables [al secretorio de Cornunicacianes 

y Transportes o al Presidente de la Repilblica. por ejernplo) y ante la disyuntiva de 

que se excluyera foda inforrnacion negativa sobre alguno de ellos, aptornos 

(erarnos un grupo de personas) por no seguir en "Enfoque". Posteriormente me 

entere. de primera mono. que no hubo presion explicita por carnbiar la politico 

editorial por parte de las autoridades. sin0 que fue una decision del concesionario, 

en funcion de la que consideraba sus intereses econornicos e idealogicos." 2' 

No hay que deiar de ver la sifuacion de outocensura de 10s prapios 

periodistas. Este tip0 de censura se produce cuando el periodisto limita lo que 

supone no va a causar molestia ni disgust0 al concesionario. que a su vez debe 

responder ante la autoridad oficiol. 

$Que hacer entonces para arnpliar lo8 rnargenes de libertad y garantizar el 

derecho de 10s oyentes a una inforrnacion cornpleta y analisis sin cortapisas? 
~ - 

Una solucion que propongo es crear un rnarco juridic0 que fomente la 

apertura inteligente de 10s rnicrofonos y exija mayor profesionalisrno y etica por parte 

de 10s ernisores. 

" Op. at. La c~lsura &A en el *re, p.42. 
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Asimismo. eliminar lo discrecionolidad en el otorgamiento y revocacion de 10s 

concesiones, es decir. que lo8 concesionarios tengan uno propiedod mas segura Y 

estable de sus ernisoras. Se debe erradicar esta discrecionalidod pues la sociedad 

civil y el rnercodo son rnucho mos fuerte y seran lo8 que irnpongon mas sus critenos Y 

estilos. 

1.4 LA CENSURA LATENTE EN LA LEGISLACION DE LOS MEDIOS. 

La lucha por la libertod de emisi6n de la8 ideas ha sido. en todo momento 

una tarea por emancipar al hombre de sus ataduros sociales, relgiosas y rnorales. Y 

es que 8610 en un regimen de libertad pueden las mujeres y lo8 hombres moterioliior 

sus proyectos vitoles, troducir en acto el progreso cientifico. tecnologico y cultural 

de lo sociedod y convertir en practico cotidiana lo democrocia corn0 forma de 

vida en com6n. Cobe recordar con Hesse "que la democracia es una cuestion de 

ciudadanos inforrnados." 25 

Las manifestaciones autoritarias se advierten de manero recunente en 10s 

propios enunciodos normativos de la legislacion de rnedios vigenfe en nuestro pais. 

Tal circunstoncia pone de relieve la gron distancio que sepora el Mexico de fin de 

siglo y su entorno rnundial con el pais del ayer, que permanece inmutoble en 

diversos enunciados normativos de la8 leyes y reglomentos que regulan la8 
- - 

conductas de 10s rnedios. 

" C i i o  en: Villanueva. Emesto 'De vacios, candados, wntradicdones y ambiguedades', Revisfa 
Mexicana de Comuniwcdn. Num. 42. Nwiembre de 1995 a Enero de 1996,1995, p.40. 
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Mexico vive un tiernpo de opertura democratica cuyos rosgos mas visible8 

han sido en el terreno de la legisloturo electoral. Pero por otro lado la democracia 

aljn no ha llegado 0 lor medios de comunicacion. ni se ha logrado establecer un 

estado de derecho. Tal es ei caso de lo8 orticuios Sexto y Septimo Constituciona)es 

que hasta la fecha no han sido renovados. 

Es preocupante. tan solo por citar dos ejemplos cercanos, que ias 

Constituciones de Guatemala y de Haiti rnanifiestan un notable desarrollo en 

relacion con el caso mexicano. 

Dentro de la Constitucion podremos ver claros ejemplos de cam0 se atenta 

clararnente a la liberfod de expresion y de infarmacion talescomo: 

El fundarnento juridic0 mas importante de lo liberfod de prensa en Mexico 

reside en lo prescrito por el Articulo Sexto de la Constituci6n Politico de 10s Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

Es inviolable la liberfad de escribi y publicar escritos 

sobre cualquier rnaterio. Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la censura previa, ni exigir fionza a lo8 

autores o impresores, ni coartar la liberfad de imprento. 

que no tiene mas limites que el respeto o la vida 

pr&ada. a la moral y a la paz publica. 2a 

De la lectura del Articulo Sexto conditucional es importante extraer olgunas - - 
reflexiones basicos: 

" ibidem p.40 



A1 El ornbito material de volidez del cifodo ordenarniento no se limifa solo a la 

prenso escrita, corno pudiero colegiarse de uno lectura literal. sino a todos 10s 

medios susceptible5 de difundir rnensojes. habida cuenta que el bien 

jundicornente protegido es la libertad de expresor informocion y opiniones 

dirigidas 01 publico, independienternente del rnedio a traves del cual se lleva a 

cabo ese proposito. Es por esta rozon que la libertad de pfensa es opliable 

fanto a la irnprenta carno a 10s rnedios electronicos de comunicacion. 

8) El espiritu de la norma constitucional establece lirnites al pader pGblico para 

restringir. bien por octos de outoridad o por mandato de ley ordinorio, ei ejercicio 

de lo libertod de prensa. Dispone textuolmente adernas la prohibicion de la 

censura previa para publicar o ditundb mensajes, sirnbolos u opiniones. 

C] Establece corno lirnites a la libertad de prensa. el respeto a la vida privada. a la 

moral y a lo paz publico, per0 no ofrece elementos de aceptacion univoca para 

definir cada uno de estos conceptos. Tornpoco lo ha hecho uno ley ordinaria ni 

existen tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de la Nacion que den luz sobre 

el terna. 

La ousencio de una interpretacion de validez universal e intemporal de 10s 

conceplos de vida pnvada, moral y paz publico que ofrece el Articulo Sexto 

constitucional ho sido uno de 10s vocios que se ha aprovechodo para introducir en 

la legisloci6n ordinario nociones autorilorios, con el afan de acolar 10s alconces de 

la libertod de prenso. Tales nociones outoritorias no son otro coso que lo que se - 
conoce cornunrnente corno censura. 



Por censura debt? entendene. en principio. lo resfriccion de la libertod de 

expresion formulodo por 10s organos del Eslado y que tiene como proposito finol 

salvaguardar sus intereses. De esta suede. la censura existe cuondo el respeto de 

la vida privada. la moral y la paz public0 se confunden con lo defensa del regimen 

y su sisterna de relaciones sociopoliticos que aseguran su reproduccion circular. 

Hoy la censuro sigue presente no solo en actitudes, sino peor aun: en normos 

de derechas vigente. Al respecto el escritor Juan Antonio Bardern seiiala: "El 

pensomiento hurnanista ha considerado siempre lo censura de los ideas y de las 

artes corno un rnal absoluto, con el que no tendria que haber ningun acornodo: 

cuolquiera que toque autoritoriamente, directa o indirectarnente. la obra artistica. 

literaria o faosofca de un tercero con la intention de mutilorlo o destruirlo. comete 

un crirnen". 2' 

En el rnisrno sentido son univenoles 10s polobras de Tocqueville cuondo 

ofirrna: "En un pais donde rige ostensiblernente el dogma de lo soberania del 

pueblo, lo censura noes solo un peligro. sin0 un absurda inrnenso". 28 

De ahi que censura y libertad de expresion seon prernisos antileticos, en 

donde lo prirnera busca evitar el carnbio y la segunda es un vehiculo privilegiado 

de tronsrnision de conciencia, requisito sine quo non para el progreso. 

El espiritu de lo censura se puede identificar a lo largo de los leyes ordinarias y 

sus respectivos reglornenlos vigentes en moteria de rnedios de comunicocion. 

Veamos, en primer termino, 10s enunciados normativos de lo preconstitucional Ley 

Bardem, Juan Antonio, 'Una reRexi6n sobre la causa radial, en arte, politica y sociedad'. Editwial 
A p n .  Madrid. 1976. p.p. 24-25. 

Alexis de Toqueville. 'La demorada en Am&ica'. FCE. M&iw. 1987 p.199. 



de lrnprenta de 1917 previslos en el Articulo Tercero. frocciones I y IV. que o la letr0 

dicen: 

Conslituye un ataque ol orden o o la paz publico: 

I. Todo rnanifestacion o expresion rnolicioso hecho 

pljblicornente por medio de discursos, gritos, cantos. 

arnenazas. rnanuscritos, o de lo irnprenlo. dibujo, litagrafia. 

fotogrofio, cinernolografo, grobodo o de cualquier olra 

manero, que tengo por objelo despresligior, ridiculhor o 

destruir 10s instituciones fundarnentales del pais; o 0 10s 

entidades Politicos que la forrnan (...I 

IV. Todo publication prohibida por la ley a por la autoridad 

por cousa de inleres publico, a hecha antes de que lo ley 

permito dado o conocer al publico. 

La fraccion I del Arliculo Tercero de la Ley de lmprenta ofrece una definicion 

autoritaria del orden o paz pljblica en la rnedida en que se erloblece corno 

sancionable todo rnanifesloci~n que tenga por objeto ']despre~!igi~r._(idi~ulh~rD- ~ - - - - - 

- ~ 

- ~ 

destruir las instiluciones fundarnentales del pais" o "a los Entidades Politicas que la 

conformon". Mas oun, puede afirmone que la fraccion I del citado Arliculo Tercero 

atento contra el principio paradigmatico de la libertad de prenso. que consisle en .- 

sewir de contropeso critico a los poderes public~ y privado. Tol enunciado 



normotivo es rnolizado en su alconce jurisdiccionol por la interpretacion que sobre 

el particular ha realizado la Suprema Corte de Justicia de lo Nacion. 

Asirnisrno. 10s tres parles en que se divide tecnicornente el enunciado 

normotivo de la fraccion IV del citado Articulo lercero de la Ley de lrnprenta. 

constituye uno Aagronte violoci6n al espiritu libertorio del Conslituyente de 1917, 

toda vez que, primero, no pueden existir publicaciones prohibidas por la ley en 

virtud de que, conforme a lo dispuesto por el Articulo Septimo constilucional. es 

"Inviolable la libertod de escribir y publicar escrifos sobre cualquier materia": 

segundo. por esa rnisrna razon, rnenos aljn la outoridad puede eslar facullada para 

prohibir una publicoci6n por "causas de interes pljblico" y tercero. tampoco puede 

ofentar al orden o a la poz priblica una publicaci6n hecha antes de que la ley 

pernita dada o conocer ol pljblico, toda vez que de ocuerdo a lo prescrito por el 

Articulo Septimo constitucionol, "ninguna ley ni outoridad puede establecer la 

censuro previo". €s oqui precisarnente donde reside el volor de lo libertad de 

expresion. 

Ya tiernpo otrbs, a proposito del Congreso Constituyente de 1856. Francisco 

Zarco advertia 10s riesgos de establecer conceplos tan genericos en lo norrna 

fundamental corno lirnites a lo libertad de emision del pensarnienlo. Decia Zarco: 
~ . -  - ~ 

~ ~ 

- ~ . ~ 

"iLa paz publica! Esto es lo rnisrno que el orden publico. El 

orden priblico, senores, es una frose que inspira horror ... 2Y 

c6mo se ataco el orden pcblico por rnedio de la imprento? 

Un gobierno que teme la discusion ve comprornelida lo poz y 

otacado el orden si se censuran 10s octos de 10s funcionorios: 

.51 - 



el exarnen de una ley cornpromete el orden prjblico: el 

reclorno de reforrnas sociales amenaza el afden pljblico: lo 

peticion de reforrnas a uno consfitucion pone en peligro el 

orden pdblico. Este orden ptjblico es deleznable y quebradizo 

y llega 0 destruir la libertad de prensa. y con ella todos las 

libertades." " 

Silo censura esta documentada en la Ley de lrnprenla, en la legislacion en 

rnaieria de rnedios electronicos es posible tambien identificar rosgos sirnilares que se 

presentan rnediante singulares atribuciones a las autoridades encargadas de hacer 

curnplir las norrnas juridicas aplicables. Es de llarnar la atencion, que la Ley Federal 

de Radio y Television establezca de manera expresa el derecho de inforrnacion 

corno garantia formal. En efecto. el ~rticulo 58 de la LFRyT establece: 

El derecho de inforrnacion, de expresion y de recepcion, 

rnediante la radio y la television, es libre y consecuenternente 

no sera objeto de ninguna inquisition judicial o adrninistrativo 

ni de lirnitaci6n alguno ni censura previa, y se eiercera en los 

lerrninos de la Constitution y de las leyes. 

S Pmundamiento en la sesi6n del Congreso Extrwrdinan'o Constiiuyente. el dia 25 de julio de 1856 
citado en: CastaReda Batres. Oscar: 'Francism Zarco. Bicgrafia y recopilaci6M Club de pericdistas 
de Mexico. Mexico. 1961 p.126. 
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Tal enunciado es. sin embargo. solo uno bueno intencion si se revisa con 

curiosidad el ordenorniento en su conjunto. El primer instrurnento legol con que 

cuenta lo Secretaria de Gobernoci6n para inhibir en form0 ilegitimo el libre ejercicio 

de lo tibertad de expresion, se locolizo en 10s terrninos en que esta redactado el 

Articulo 101. porticulanente 10s fracciones I y XX que prescriben: 

Constituyen infrocciones o la presente ley: 

I. Los transrnbiones controrias o la seguridod del Estado, a 

lo integridod nacionol, o la poz y ol orden publico. 

XX. No acatar 10s obsewaciones que haga la Secretaria 

de gobernacion en 10s teninos del Articulo 97. 

Ya se ha expuesto lo dificultad para definif en f o n a  inequivoca las ideas de 

seguridad del Estado. integridod nacionol, poz y orden pbblicos. circunsfancios que 

perrnilen el ejercicio de una interpretacion de corte autoritorio. El enunciado 

norrnalivo de lo fraccion XX del Articulo 101 de la Ley Federal de Radio y Television 

es probablemente el fundamento legol mas utilizado por lo Secretaria de 

Gobernacion para vulnerar la libertod de expresion de 10s concesionorios y 

permisionarios de lo radio y television. toda vez que rernite al articulo 97 de la misrno 

ley donde se establece: 

El concesionorio o perrnisionorio esta obligado a otender 

10s obsewaciones que por escrito le hago la Secretaria de 



Gobernacion, que a juicio de esla la8 transmisiones no se 

ojusten 0 la presente ley y su reglarnento. 

Es irnportanle opuntar que el Articulo 97 de la LFRyT no solo obliga al 

concesionario y al permisionario a atender las obsewaciones por escrilo de 

Gobernacion que tenga corno causa que las transrnisiones se lleven a cabo en la 

forma conlraria a la prevista corno debida par la ley y su reglarnento. a la luz de 

una interpretacion literal y racional del texto legal. sino que introduce ademas un 

elernento subjetivo de naturaleza antijuridica al otorgor a la Secretaria de 

Gobernacion la facultad de interpretar unlateralrnente que se ajusta y que no a la 

ley y a su reglarnento, lo cual caloca en la practica en estado de indefension a 

concesionarios y permisionarios. 

Con todo. la herrarnienta legal de que dispone la Secretark3 de 

Gobernacion corno ljltirno recuno es la prevista en el Articulo 31. fraccion IX de la 

LFRyT, que a la letra dice: 

Son causas de revocation de las concesiones: 

IX. Cuolquier falta de curnplirniento a la concesion, no 

especificado en las hacciones anteriores. 

Corno puede obsefforse, el enunciado norrnalivo previsto en lo fraccion de 

referencia constiluye. en si rnisrno, un otenlado al principio esenciol de seguridad 



juridicam que caracteriua al derecho y ofrece, por ende, una base ilegitirno a la 

Secretaria de Gobernacion para invocar sernejante fundarnenlo juridic0 ol 

momento de revocar una concesion por razones imputables al ejercicio de lo 

libertad de prensa. aunque el argumento formal sea distinto. Es pues, la aplicacion 

de la censura en su expresion mas acaboda. 

El principio de seguridad juridica se ve vulnerado tarnbien por laS 

otribuciones legales conferidas a la Direccion General de Radio, Television y 

Cinernotograria de la Secretaria de Gobernacion establecidas en el Reglamento 

de la Ley Federal de Radio y Television y de lo Ley de la Industria Cinernotografica. 

relativo a1 contenido de las transrnisiones en Radio y Television. En particular es de 

llamor la atencion lo prescrito en el Articulo 9 ,  fracci6n X del Reglamento en 

cuestion, que ordena: 

Compete a la Direcci6n General de lnforrnacion: 

X. Las dernas que a juicio de la Secretaria de Gobernacion 

contribuyan a alcanzar 10s objetivos de la Ley. 

* Por seguMad jutidii debe entenderre la engenda objetiva de reglas nmativas daas  y fumonales, que 
g a r a n l i  la &era dei derecho, es dedr. la posibiMad de que 10s sujetos del ordm legal deben sat% cw, 
autuidad aquelto que les -16 mandado. permilido o pohibdo. de tal suetie que pueden ajuslar su mnduaa a 
pautasram~bls de pevisibiliiad. 
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De nuevo cuenla se advierte que la Secretaria de Gobernocion esto 

facultoda por to1 disposicion reglomenlaria para interpretor libremente el espiritu de 

la Ley sin mas limites que su propia imagination y copacidad sofistica. lo que en 

terminos procticos implica que al no encontrarse debidarnente establecidas las 

atribuciones de este organo pbblico, el rnargen de libertod de pfensa de 

penisionarios y concesionarios se convierte en un juego- concesion del estado. 

susceptible de ser arnplioda o restnngida subjetiva y unilateralrnente. 

Otro terna proclive a la censura es el relativo a la morol y a 10s buenas 

costurnbres. regulado restrictivarnente en el Reglamento en cuestion al igual sue en 

la Ley de lmprenta, pese a que entre uno y otra existen mas de 50 anos de 

distancia. En uno y otra el asunta reside en la inestabilidad conceptual. El Arliculo 

35, fraccion IV del citado Reglamento prohibe: 

Realizar transrnisiones que cousen la corruption det lenguaie 

y la8 contrarias a b s  buenas castumbres, ya sea mediante 

palabras, actitudes o imbgenes obscenas. frases o escenos 

de doble sentido, sanidos ofensivos. gestos, actitudes 

insultantes, ail coma recursos de boja comicidad. 

El Articulo 39 del rnisrno ordenamiento indica que se consideran contrarias a las 

buenas costurnbres: 



I. El trolomiento de temos que estimulen la8 ideas o 

practicas controrias a lo moral. a lo integridod del hogar, se 

ofendo el pudor. a la decencia o excite o lo prostituci6n o a 

la practico de octos licenciosos. 

[I. Lo justificocion de las relaciones sexuales ilicitos o 

prorniscuar y el tratamiento no cientifico de problemas 

sociales, tales corno la drogodiccion o el olcoholismo. 

Per0 ecuales son las practicas controrios o la moral y cuales no lo son? iQue 

puede y que no puede ofender el pudor? y 2De quien o de quienes? gCu6les son 

10s relociones promiscuos? En todo cam 2Bajo que parametros se pueden rnedir 

sernejanfes conceptos? 

El origen de esto actitud ontilibertaria se origina en el orticulo cuarto de la 

Ley Federal de Radio y Televisi6n que, controriando la naluroleza del medio 

rodiofonico y su primer0 y mas importonte objetivo que es servir a lo libre tronsmision 

de inforrnaciones y opiniones, seriola que "lo radio y la television constituyen una 

octividad de interes publico" y por lo tanlo, el Eslado "debera protegedo y vigilorlo 
~ - ~~ ~ ~ 

~ - -  -~~ 

para el debido cumplimienlo de su funcion social". 

programas o rnensajes que puedan ser controrios 01 orden pcblico y a la seguridod - 
del Estado. Dejondo la puerta obierta o que funcionorios menores interpreten que 

debe entenderse por orden publico y seguridod del Estado. Esto es una oulentico 
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camino fdcil de gonor dinero difundiendo progromas intrascendentes 

El saldo de este proceso ha sido el abandon0 de loda bljsqueda de variedod 

tematica y formal, osi como la proliferacion de emisoros que, en lo esencial. 

tronsmiten mljsica grabada como via facil para aseguror gonancias. 

El resulfado practico de la aberronte situacion es que la radio y la television 

en Mexico no son considerados como lo que en realidad deben ser: Medios de 

cornunicaci6n, de franco occeso o todos 10s ciudadanos pora obtener information 

0 canocer la$ opiniones de sus sernejantes y a su vez dor a conocer sus 

informaciones y sus propias opiniones. 

El remote es todovio mas grove y esta contenido en las obligaciones de 

conces~onarios y permisionarios de 10s medios electronicos. expresadas dentro de 10s 

rnisrnos docurnentos oficiales conocidos como titulos de concesion. Ahi se prohibe 

concretamente el occeso de 10s ciudadanos a tales rnedios pora expresor sus 

opiniones, quejos, criticas, etc.. porque. "el derecho de peticion de 10s ciudadanos 

(segun la Constitution) debe ejercerse por escrito". 

Si alguna duda hubieru sobre la intenc6n de 10s outores de la Ley de Radio y 

Television paro vedor a los ciudadanos el acceso a tales medios, ohi esta escriio 

paro perpeluo ofrenfa de 10s mondalos constitucionales. 

En otras palobras, lo Ley de Radio y Television induce a la autocensuro a 

concesionarios y permisionarios de rnedios electr6nicos. amen de que somele o 

radioescuchos y televidenles a uno siluacion de imposibilidod par0 ejecutor 

derechos fundomentales. Contradiciendo abierlarnente 01 espiritu de 10s orticulos 

- 58 - 

Espada de Damocles sobre lo cabeza de 10s concesionarios, quienes optan Por el 

- 



sexto y septimo constitucionales que gorontizon las libertades de informocion. I 
expresion y prensa. Asi corno a la decloraci6n Universal de 10s Derechos Humanos. 

en el Articulo decimonoveno.' 

El ofan de usurpacion por parte del Estodo de 10s derechos de 10s ciudadanos 

queda a1 descubierto en 10s Articulos primer0 y segundo en que re estoblece que "el 

espocio por el que se propagon las ondas electrornognetiias es del dominio directa 

de la nacion". tesis ortodoxa para, imponer la obligation de obtener concesi6n a 

permiso det Ejecutivo Federal para el uso de dicho espacio "mediinte canales para 

la difusion de noticias, ideas o imageries como vehiculos de informocion o 

expresion". 

Los autores de la Ley de Radio y Television quisieron palior o esconder sus 

designios creanda la figura del concesionario. en el coso de explotocion carnercial 

o lade permisionario, en el caso del explotador con fines culturales. Per0 en ambos 

casos. incurrieron en el enor de imponer intermedianos o 10s ciudodanos para el 

ejercicio de un derecho que el estado debe organizar que se haga de manera 

individual, directa y sin cortapisas, segh nuestro Carta Magna. 

Hon sido precisamente las resistencios al cambio que predominan en el PRI y 

10s fuertes intereses a troves de las oiios entre empresarios de la prensa: 
- - 

- - -  - - 

Las nacimes signantes de la Declaracih Univwsal de 10s Derechos Humanos incluyeron en el 
cuerpo normaWo el arllculo 19 que a pie juntillas dice: 

Artlarlo 19: Tcdo el mundo tiene derecho a la l i M  de opirih y expresih; este derecho 
induye la li- para mantener opiniMes sin interferencia y para buscar, redbir y difundir 
infomMddn e ideas a travbs de cualquier medio sin wndderadM de fronteras" 

Citado en Huesca RWledo. Sam. 'Una inslW55n contra la oensura en d mundo'. Revista 
Mexicana de Comunicacibn. Ntjm. 22. man-abril de 1992. Mexiw, pp.24. 25. 



concesionorios de medios electr6nicos, y el gobierno. lo que ho impedido que 

prospere cualquier proyecto de reform0 legal. 

Al retomor lo hitoria reciente en materia de reglamentocion de 10s medios de 

C O ~ U ~ ~ C ~ C ~ O ~ :  se reoliio en lo reforma politico de 1977 una iniciotivo de ley que 

modifiC0 17 ariiculos constitucionales. Entre 10s modificaciones destoco el acceso 

permanente de 10s pariidos politicos a la radio y a lo televisi6n. no solo en periodos 

electolales. De esta manera, se hizo una adicion ol articulo Sexto de la 

Constitution en la cual se establece que "el derecho o lo informoci6n sera 

garanlizado por el Estado". 

El paso a seguir era la moterioliiacion de ese derecho, asi el 28 de junio de 

1978 Jose Lopez Portillo seiialb: "Hay mucho que decir en el derecho a la 

inforrnacion que hemos elevado a categoria constitutional. No solo hemos hablado 

de ese derecho o la infomacion, lo hemos institucionolizado ... Falta. claro, una 

reglamentacion por lo Ley secundaria que estamos planeondo". 3' 

En septiembre de 1979 el Poder Legislative convoco a una consulto publica. 

la cud se llevo a cabo a principios de 1980, con el fin de conocer las distintas 

opiniones de lo sociedad respecto o la reglamentacion de 10s medios. En las 

oudiencias poriiciparon periiistas, portidor poliiiios, asociaciones. medios de 

comunicocion. invesligadores. universiiades y ciudadanos interesodos. 10s 

resultodos d e  este debate evidencioron que no solo se requer'a reglomentor el 

derecho a la informacion, sino lombien de modificar el sistema de informacion y 

" Gana, l t u ~ ~ d e  Robe~io, ''Quih lane a la Ley de Medias?'. Media Cwnunicacidn. No. 36. 
Odubre 25 de 1998. Mhiw. 1998 p 13. 
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definir una politico de information social, corno base y fundomento del derecho o 1 
la informacion. 

El entonces presidente de la Camara de Diputados Luis M. Fanas. denuncio 

que existian inlereses poderosos que intentanan ejercer presion para dejar a un lado 

la discusion sobre el terna, afirmondo que "lo reglomentacion del derecho o la 

infofmaci6n no estara Sujeta a la presion de 10s grondes intereses que se oponen a 

ella. Toda garantia constitutional debe ser reglamentada para que se alconce su 

operatividad y eficiencia."32 

A1 mismo tiempo Enrique Olivares Santana secretaria de Gobernacion. se 

pronuncio a favor de la reglamenfacion "...si 10s circulos de poder econ6mico. 

beneficiaria del actual estado de casos en materia informativa, estan de verdad 

decididos a asumir su plena responsabilidad anle la sociedad mexicana ... tendran 

que aceptar el valor fundamental de la norma juridic0 y la conveniencia de legislor 

en una materia tan irnportonte para el desonollo politico y social de la nacion: el 

ejercicio pleno de ese derecho no implico restriction de una garantia individual. 

como es la garantia de la libertad de expreskjn, sino precisamente la ampliackjn de 

esa libertad inenunciable de la parte social, ahora obstaculizada Por 10s 

meconismos monop5licos de comunicacion. De esto manera el falso antagonismo ~ - ~ - - 

- 

entre libertad de expresion queda plenamente revelado." U 

Cuando el debate petfioba a un consenso a favor de la regulation, de 

manera sorpresiva el diputado Luis M. Farios, expred el 8 de mayo de 1981 "el 

a Op. C'i. p.14 

ibidem p. 14 



cuerpo Legislotivo de lo Cornaro de Diputodos no ho encontrado lo formula Para 

reglomentor el derecho o lo informocion ... Hosta lo fecha he rechozodo vorios 

proyectos porque representaban un atentodo direct0 a lo libertod de expresion ... 

consider0 dificil que durante esle period0 de sesiones se presente un proyecto 

definil'ivo ... porque este problema es tan cornplejo como el de la conupcion." 

El ah0 siguiente el terno salio o Rote en el Plan de Gobierno 1982-1988 donde 

se rnonifesto I0 intention de hocer realidod el derecho o lo inforrnocion y creor uno 

ley reglamentaria. 

En mayo de 1983 el entonces presidente Miguel de lo Madrid Hurtado 

convoc6 a un Foro de Consulta Popular sobre Cornunicaci6n Social, a pesar de que 

dos rneses antes yo hobia definido la organizacion del Sisterna de Comunicocion 

del Gobierno Federal. 

Par0 los fechas en que dio inicio la consulto, yo habian id0 creodos 10s 

lnstitutos de Radio, Television y Cinemotografio (IMER, IMEVISI~N E IMCINE) y la tarea 

de viglancia de la normotividad de lo8 rnedios quedo exclusivarnente bojo la 

responsabilidod de la Direccion General de Radio, Television y Cinernatografia de la 

Secretaria de Gobernocion. 

En este for0 lo8 ciudodonos se rnostroron mas exigentes en~sus~demondas. ~ - 

~ - 

per0 en la Comora hobio asuntos considerados "de mayor importancia". por lo que 

lo reglarnentacion de lo8 rnedios quedo fuera de lo agenda. 

Hasto febrero de 1995 lo LVI Legislatura decidi6 crear la Cornision Especial de - 

Cornunicocion Social. 

ibidem p. 14. 



Dicho Cornision estuvo integrodo por diputodos del PRI, PAN. PRD y PI. E S ~ O  

decidi6 convocor o todos 10s sectores socioles y politicos del pais o rnonifestor sus 

opiniones en un for0 de consulta publico. 

El debote generodo de la consult0 nocionol permitio o 10s legisladores 

registrar y anolizar 10s diversas opiniones poro perfeccionar sus propuestas 

presentadas el 22 de obril de 1997 por medb de dos iniciativos. 

Lo prirnera iniciolivo se denorninabo "Ley Federal de Cornunicacion Sociol. 

reglomentoria de 10s Articulos 60. y 70. Constitucionales en rnoterio de Libertod de 

Ewresion y Derecho o lo lnforrnoci6n." 

Tres rneses mas torde, el resultado de las elecciones del 6 de julio llev6 a la 

cornposicion de uno Cornora de Diputodos plural. Dado que la iniciotiva de Ley 

Federal de Cornunicaclon Social fue presentada el 22 de abril en la anterior 

legisloturo, fue turnado pora su estudio Y dictornen a las cornisiones de Radio. 

Television y Cinematogrofio y lo de Gobernocion y Puntos Constitucionales, rnisrna 

que la reforno. De esta propuesto nunca se supa nodo mas. 

Mientras se eloborobo esta tesis surgio nuevarnente el terna cuondo el 10 de 

septiembre de 1998 la Mesa Directivo de lo Cornision de RTC manifest6 su prioridad 

para refonor la Ley Federal de Comunicocion Sociol. ~ ~ - - - -  

Lo respuesto de 10s rnedlos rnexiconos ante lo inicialivo fue [sorpresivornente) 

condenotoria y lo llarnoron "Ley Mordaza". Por su parte. el presidente Ernesto Zedillo 

afirrno en forma por demos desafortunoda "que la reglamentocion entraiiabo mas 



riesgos que beneficios".s Pero no dijo pora quien serian los riesgos y poro quien 10s 

beneficios. Por supuesto que pora la cultura patrimonial y outoritaria del poder, la 

reglamentacidn democrafica entratia riesgos. 

Y es que el vacio legal que priva es el rnejor abono poro que florezca lo 

cormpci6n y la iniquidad. entre cancesianarios y el gobierno en perjuicio de lo 

sociedad. 

Existen argurnentos que dernuestran el sofisrna y la ignorancia que entrotian 

las palabras presidenciales. Reglamentar no tiene una impronfa restrictiva; signifia. 

en combio, desarrollar en detalle una ley general. 

ista se trata de una Ley marco que define clararnente principios poro la 

proteccion de las libertades de expresicjn e informacicjn, y la plena garantia del 

derecho a la inforrnacion. 

Si bien es cietlo que esta iniciativa fue desechada, tambien lo es que esta 

propuesta tiene un valor histofico sin precedentes al lagrarse el consenso entre la 

oposici6n y pasar de las declaracianes rettrricas a un proyecto legislativo serio. 

Corno hemos visfo diversos intentos en los tjltimos 20 otios han terrninado en 

prayectos infructuosos. Propuestas. trabajos de camisiones y foros han servido 

~ - ~ - -  
apenas para rnostrar a propios y extrarios lo mucho que falta por hacer. - 

Con estas elernentos de juicio podremos percatornos de la urgente 

necesidad de revisar y carnbiar la Ley de Radio y Television y su reglomento en una 

solo direccion: lo de convertir a 10s rnedios en verdaderos vehiculos para que lor 



ciudodonos en su totolidod ejerciternos nuestros derechos inolienobles de 

expresornos libremente. De iguol monero habran de revisone otros 39 leyes. 

decretos y reglornentos que contribuyen a enrorecer nueslro estotus de hombres 

libres que viven en un regimen democrotico. 

El debate sigue en pie y seguira, por lo menos host0 el proximo period0 

ordinorio de sesiones de lo Camaro de Diputados, o bien puede continuor otros 20 

oiios sin que se hog0 nado. Solo recordemos que en menos de dos aiios finolizon 10s 

concesiones de rodio y television, las cuales seran prorrogodas outomaticomente a 

partir de enero de 1999. 



N ~ ~ C L E O  RADIO MIL, PARTE IMPORTANTE EN 

LA HISTORIA DE LA RADIO MEXICANA. 



Procede adentrarnos al analisis del Nircleo Radio Mil, grupo que ha sido 

parle fundornentol en lo historio radiofonica, no isnicarnente en el DF sino en lodo lo 

ReplSblico Mexicana. 

Lo que actualrnente es el Nljcleo Radio Mil es resultado de un proceso de 

transformocion que en lo general ha experimenlodo la radio mexicana. Los grupos 

y cadenas radiofonicos que conocernos, cornenzoron su forrnacion o portir de 10s 

060s cuorenta, per0 su desarrollo re intensifico a partir de 10s cincuenta. La creocion 

de eslas organizaciones represenlabo por una parte que 10s rnedianos y pequerios 

radiodifusores pudieran oblener ingresos en 10s anuncios de ernpresas 

lransnacionales recibiendo programacion y asesorio lecnica de sus representanles. 

A raiz de eslo, noci6 un disposilivo econ6rnico-politico que permiti6 a 10s grandes 

rodiodifusores mantener un control po\iRco sobre 10s radiodifusores pequeiios y dirigir 

praclicarnenle el crecirniento de la industria. 

En 1941 existion en toda la Republico Mexicana 126 estaciones de radio (34 

en el Distrito Fedeial] de las cuales ocupaba un papel fundamental la XEW.3* misrna 

que hobia logrado uno popularidad enorrne en lodo el territorio national. con base 

en uno buena organizacion administrativa. el irnpulso de arfislas de arraigo popular - 
y el apoyo de las grondes codenas nortearnericanas. 

36 Boletin Radmf6n;co Edicion especial. octubre de 1959. p. 30. 
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Por su parte la XEB y la XEQ. corno estaciones rnedionas, buscoban estar en 

la pelea, pero no con rnucho exito, a pesor de las fuerles inversiones que estaban 

haciendo en sus equipos e instalacianes. 

El 10 de rnarzo de 1942 nace la XEOY-Radio Mil. Su aparicion significo. sobre 

todo durante sus prirneros atios de vida, un reacomodo en la radio capitalina. pues 

obligo a sus cornpetidores a mejorar sus contenidos e invertir mas en su 

inhaestructura: en tanto que su desarrollo era observado cuidadosamente Por 

Estados Unidos. 

Se decia que un nuevo "Galiat" surcaba en el medio y este ocupaba un 

espacio dentro del carnpo de la radiodifusi6n. Par Ires arios, por lo rnenos dio esa 

irnpresion. (durante el tiernpo que aun durafia la Segunda Guena Mundial) per0 

en 10s prirneros meses de 1945 vendria el estancarniento. tan grave que incluso fue 

necesario el apoyo de Emilio Azcarraga Vidaurrela. 

Por ello Radio Mil tuvo dos etopas; antes de ser adquirida por el Lic. Emilio 

Guillermo Salas Peyr6 de 1942 a 1945. caracterizada en la canstante lucha par 

alcanzar o la XEW yen la cual -no exenta de las acontecirnientos internacionales-. 

protagonizaria un papel fundamental en tas planes propagandisticos de Estados 
- ~ - ~  

UnidosI La segunda etapa. de 1945 a 1950, se distingue pot su decadencia. sin la 

capacidad de forrnar nuevos cuadros artisticor y programas de mayor irnpocto y 

ya sin 10s fuerfes apoyos econornicos que tuvo de agencias nortearnericanas en sus 
- 

inicios. Veamos pues. como surgio lo prirnera estacion del Nljcleo Radio Mil. 

Jose lturbide Lirnantour (hijo de Jose lves Limantour secretario de Hacienda 

en el gobierno de Porfirio Diaz) inauguro la "Cadena Disfribuidora S.A." que tenia la 



exclusividod pora distribuir en nuestro pais 10s productos General Electric. rnientros 

que el ingeniero Diaz Roygoso decidio solicitor uno concesion pora instalar uno 

estacion rodiodifusora. 

Al cob0 de un tiernpo realizo 10s trornites correspondientes y fabric6 el 

modern0 transrnisor de 10.000 kilowatts de potencio close "8" lineal. osi como una 

anteno vertical de 150 metros de altura. 

Es OSi corno la XEOY Ilomada. por su frecuencia asignada, como Rodio Mil, 

estabo list0 para salir al oire. Con todo a su favor: capitales, buena imogen y apoyo 

gubernarnental (habia sectores en el grernio ortistico. en lo8 medios periodisticos y 

hasta en la cupula politico, interesodos en dar toda por crear un contrapeso a la W. 

que permitiera evitar desde 10s molos salarios y folto de oporfunidades a 10s nuevos 

valores, hasta la8 irnpunidades de 10s directivos de quienes la monejaban). 

La XEOY se propuso un objetivo fundamental: cornpetir directamente con 

la XEW. La obra se rnostraba, en un principio dificil debido a la expenencia y 

arraigo entre el phblico de la estacion de Azcorrago. De 1942 a 1945. comenz6 una 

intensa prornacion de progrornos, que fue acornpafiada por la contratacion de 

artistas y productores experirnentados, asi corno la transrnision en exclusiva de 

eventos deporfivos y musicales. Todo parecio indicar que efectivamente se daria 

una fuerte lucha entre ombas radiodifusoras, per0 no fue asi. 

En poco menos de Ires afios aquella poderosa Radio Mil, decoy6 

rapidarnente ante el poderio de la XEW. Los novedosos programos, 10s flarnantes - 

contratos de artistas y de eventos especiales. de nada sirvieron ante el arraigo de la 

prograrnacion de lo estocion de Azcorraga. Esta caida se encuentra registrada en 



10s ratings de 10s estociones rodiodifusoras capitolinas en 10s ofios 1944 y 1943 lver 

siguienfes graficas). 

Fue asi como Radio Mil se quedo con artisfas de poco fama y por supuesto 

con menor oudiencia. En 1945 ya la situacion se hacia coda vez mas dificil por lo 

fall0 de ingresos: no alcanzaba siquiera para pagar la nomino y ello obligoba 0 sus 

direcfivos a reducir programas y su plonta de personal. 

Como consecuencia del grave problerno financiero, hacia finales de junio 

de 1945 se presenfaba la primer huelga en la hisforia de la radio en Mexico. Para 

entonces en 10s medios periodisticos rnexicanos se corrion dos rumores: "lo venta 

de Radio Mil y la radical reorganizaci6n-tecnica, artistic0 y odministraliva- que le 

permitiria recobrar los bonos perdidos." 37 

A llurbide no le quedo otra alternativa que vender el 35 por ciento" de 10s 

acciones de Radio Mil: el cornprodor, su antiguo y acerrimo competidor: Emilio 

Azcarraga Vidaunela. La XEOY cornenzaba asi una nueva etapa que le llevo 0 

sobrevivir en 10s aRos siguientes con diversas producciones en vivo y mayor n~imero 

de programas grabados. 

De 1945 a I950 lo riqueza programatica que caracterizo en afios 

onteriores o RadioNUI, desaparecio. Hubo do8 grandes razones para queesto 

sucediera: la falta de recursos y la falta de interes por parte de quien 

procticomente se hizo corgo de la emisoro. Emilio Azcarraga. 

3, Radicdandia. 28 diciembre 1945, p. 25. 

"Ortiz Garza. J& Luis. "La guerra de lasondas'. Edit. Planela. 1992, p.51 
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Fuente: Enwesta realizada por la OCAlA enlre el 12 de julio y el 12 de septiembre de 1943. 

Fuente: Encuesla realizada pw la OCAlA entre el 27 de diciembre de 1943 y el 30 de enero de 1944. 
~~- 

De acuwdo a 10s resultados de las encuestas realizadas por la OCAlA sobre la radio en ei 
DiQrilO Federal, demuestran que la guerra mtre la XEW y Radio Mil no edsti6. En realidad, la XEOY 
no log16 anebatarle ni audienua ni ingresos publicitarios a la XEW, a pesar de que disminuyeron wando 
Radio Mil vivid su mejor bpoca. La 'lucha' coma se aprecla, se dio entre la5 radiodifus~as 'medianas', - 
e5(0 es mtre (a XEB. XEQ y Radio Mil. de las wales findmenle sali6 favorecida la XEQ en el period0 
mrnprendido de jvnio de 1943 a enero de 1944. Enwesla atada en Sosa Plata. Gabtiel y 
Esquivel Wllar. Alberto. 'Las mil y una radios', Ed. McGraw-Hill, Mbxiw 1996 pp. 51.60. 



Azcanaga tom6 lo decision de llamor, a fines de 1948, o un coloborodor de 

lo XEW: y que mas torde se convertiria en uno de 10s principoles occionistos de 

Radio Mil. E. Guillermo Salas Peyro: 

De mediador entre 10s intereses y posibles dificuliades de lturbide Y 

Azcanogo, pero tambien como elemento creativo a Solos Peyro le tocorio 

participor en 10s dos irltimos combios de Radio Mil antes de ser vendido. El prirnero. 

el trosposo en 1949 de ios programos deportivos y taurinos (10s de mayor exito en 

Radio Mil) a lo XEQ, estacion tambien propiedad de Emilio Azcorrago y 

posteriormente, lo transformation de la difusora que duro solo tres meses y 20 dios 

en "el periodic0 hoblado". con programoci6n integrado ljnicomente con sewicios 

En 1950 concluy6 el expenmento radiof6nico de la estacion noticioso y fue 

retomada lo programaci6n de musica mexicana. En este lapso, yo sin ningun interes 

de seguir impulsondo nuevos proyectos, Azcorrago e llurbide decidieron vender 

Emilio Guillermo Salas Pqr6 nad6 el 23 de mano de 1919. en Ciudad Lerdo Durango. Su Padre fue un 
hacendado qw estum ligada a las grandes firmas de aqudla epoca, tenia sembradlos de algW6n y trigo. Su 
primer trabajo fue en la XEW gradas a la rgamendad4n de un amigo de su padre. Comenz6 come ayudante 
de cantabilidad, mientras estudiaba las carrerar de Leyes y de Historia Moderna y ContemparAnea en la 
Univmidad Nacimal Aut6nama de Mexico (UNAM). En 1944 sali6 de la XEW para encargarse de la Gerencia 
de Publicidad de la l a m  de ehocola(er y dulcs  k s  de PueMa. no por much0 tiempa. Hada 1 9 5  se le 
pesentamn mejaes oportunidader en la radio. EnV6 a l a b a r  R1 el Departamento M is t im  de la radiodifusora 
'El Mundo' en Bwnos Aires, Argentina, al tiempo que moslraba su interes en el analisis iuridim de la 
radiodifusidn (un area en a& t impo poco estudiada). Fue nombrado por el gobierno mexicano como 
Obrervador Ofidal en la 111 Conletencia lntwnadonal de Radio Comunicadmes. Al ano siouiente rglres6 a 

m&ca&. En 1946 m n 2 i  arlm de edad, el Consejo Britanim a W 6  partidpar en una beca llaiada 
'Leader8 Grant' (grander lid8res). Er aqul wando time la ornunidad de acercane a1 funcionarniento de la 
BBC de Londres y viajar a todos 10s paises d d  mntinente, estudiando la situau6n de la radio y la telWsi6n. 

' NRM. Hislcfia de mi vida, mimeo, s.p. 
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Rodio Mil (Iturbide no tenio mas recursos para invertir y Azcarrogo estaba 

concentrado en el nuevo negocio de la television) o Guillermo Salas. En este ario 

Bsle se une con Adrian Lojous entonces gerente de Rodio Programos de Mexico. 

quien o troves de un movimiento accionario, obtuvo la participocion que tenia en 

emisoras de la organizocion de Azcorrogo, o cambio de uno porte de Rodio Mil. 

posteriormente se une el doctor Josue Saenz, para adquirir la XEOY. 

A partir de ese momento, la radiodifusion comenzario una nueva etapa de su 

desorrollo. de la cual lo XEOY fue. sin dudo. una de sus precursoros. 

Lo radio de OquellOs arios requeria de uno mayor especializacion que le 

permitiera llegar a 10s sectores no cubiertos por la XEW y sobrevivir ante la dificil 

competencia: tratar de buscar la formula mas adecuoda para que, sin tantos 

recursos en producciones en viva, hiciera posible su sostenirniento y uno 

acumulocion de capital copaz de omplior el margen de ganancia. Este reto se 

llevaria a cabo en uno nueva generacion de radiodifusores formados en las 

universidades, favorecidos por el context0 economico de la posguerro y por el 

apoyo inestricto a lo radioditusion de 10s gobiernos de Miguel Aleman Valdes y 

Adolfo Ruiz Cortines, a troves de "la8 exenciones fiscales: 10s perrnisos de libre 

importacion de equipo y materioles para 10s empresas rodiofonicas y la legislacion 

favorable alas rnismas."'Q 

" ibidem, p.51. 



El proyecfo de E. Guillermo Salas Peyro en un pnncipio llomodo Formula 

Radio Mil en enero de 1959 -1uego Nucleo Radio Mil-. modifico el concept0 

manejado entonces por la rodiodifusion comerciol, y que trojo una mayor 

especializacion de la radio en contraposicion a la idea de querer hocer todo. para 

fodo lo gente duronte todo el tiempo. 

Lo Formula Radio Mil, se b a d  fundamenfalmente en cuatro ideas basicas: 

oJ Sewicio de radiodifusion local [en este caso el Distrito Federal, como centro de 

las actividades politicos y economicos de Mexico) evitondo las pretenciosas 

intenciones de querer llegar a todo el pais o traves de una cadeno. 

b) Segmentacion de auditorios a partir del establecimienfo de estaciones 

radiodifusoras para 10s diferenfes niveles sociecon6micos y gustos musicales. 

c) Eleccion de un lugar fisico cinico para la ubicacion de todas las emisoras por lo 

duplicidad de funciones. 

d) Progromocion esenciolmente musical eloborodo en base a discos:' 

Su proyecto significo, pora algunos anolistas. el principio del fin de la epoco 

de oro de la radio mexicana, pues a partir de ere momento. el medio se 

"uniformaria" con programas de rniisica grabada y ya no por mucho tiempo 

continuarian las novedosas y espectaculares producciones en vivo ni la creatividad . . -  

que las coracterizo 

11 Op. Cit. mimeo. s.p. 



Desde que E. Guillerrno Solos se hizo cargo de Radio Mil en 1950, supo que en 

lo rnusica grobada. dirigida a un publico especifico (es decir, en la fragmentocion). 

se hallaba la formula para solir adelante. En polabras de Guillermo Salas Peyro: 

Reestructure Radio Mil y, una vez de tener 

comprornisos con orquestas, contantes. 

cancioneros, cronislas, etc., que era sumamente 

costoso y que era una cornpetencia rnuy directa 

para XEW y XEQ, forrnule algo nuevo. S i  ellos 

tenion grandes orquestas y muy conocidos, yo 

tambien debia tener grandes orquestas y rnuy 

buenos cantantes, per0 en grabaciones. Cuando 

yo iba a vender a la8 agencias de publicidad. 

me preguntaban si habia alglin espocio de 

rnljsica viva y lo respuesta fue siempre no, todo 

es grobodo. Fue enlonces que ernpezornos a 

seleccionar mucho, nos dedicabamos a buscar 

lo mejor de la rnusica grabada del gusto 

- popular, y asi logrornos tener un auditorio, desde 

luego no iguol ol que tenia lo XEW. per0 si  rnuy 



Cercano. Fue rnuy favorable porque esto nos dio I 
la oportunidad de extendernas.'2 

En 1953, a1 adquirir la XEBS, oheci6 a 10s anunciontes do8 alternotivas paro 

llegar a igual nirrnero de auditorio: una. lo XEOY. con programacion 

fundarnentalrnente dirigida a 10s jovenes de "clase media" y la XEBS (Radio 

Sinfonola). dirigida a las adultos de "close baja". Do8 sectores nurnericarnente 

irnpartantes. a 10s cuales enfocb su carnpaRa publicitaria. 

Finolmente ohservo que las ~0StUmb~eS o habitos de 10s radioescuchas se 

habian ido rnodif~ando en 10s cjltimos aiios y que ya no sintonizaban las 

estaciones unicarnenfe durante la noche (recuerdese queen esa epoca el 

harorio nocturna era el de mayor auditorio). sina a lo largo del dia. Por ello, la vieja 

estructura de las tarifas con horarios preestablecidos y contratos especificos estaban 

siendo sustituidos por cornpra de "paquetei' de onuncios breves. que saturabon la 

fransrnision tado el dia. 

Asi. con estos bases: alconce local, prograrnacion de discos, spots o 

anuncios breves intercalodos (en un elevado nirrnero) y la venta de paquetes (no 

de prograrnas especifcos). Solas Peyro desorrollaria mas arnpliamente su proyecto. 

una vez que inaugur6 la XEOY-FM y adquirio a fines de 1958, la XEMX- Radio 
~ ~ 

Femenina v la XEPH- Radio 590. 

.2 
Entrevista al Lic. E. Guillenno Salas Peyr6. 17 de marzo de 1993, rdomada de Sosa. Plala Gabrid y 

Esquivel. Villar Alberto, 'Lar mil y una radios'. Ed. McGraw-Hill. Mexico. 1997. p.83. - 76 - 



De ocuerdo con sus creadores la Formula Radio Mil tenia dos caracteristicas 

fundomentales: 

1)Coda (estacion) tenia su prograrnacion musical bien definida y distinta 

entre si. con lo cual se satisfacian 10s gustos de todos 10s sectores 

socioeconomicos de la poblacion. 

2)Cubrian la zona de mayor productividad y consumo. Esto es, el Distrito 

Federal y estados circunvecinos, con una poblacion de siete millones de habitantes 

(en el ano de 1959). que representaban el 20 por ciento de la poblacion total del 

pais. "Los 38.000 kilometros cuadrados que esta zona abarcaba representaban tan 

s6lo el 2 por ciento del territorio nacional, pero en carnbio representaban al 40 par 

ciento del consumo total de la Repcblica Mexicana33 

Bajo esta situaci6n. lo Formula Radio Mil ofrecia varias ventajas para 10s 

anunciantes, tales como: 

A)  Se adquirian cinco radiodifusoras par un precia inferior a la surna de sus 

tarifas independientes. 

B) Llegaba a todas las clases de consurnidores. 

C) Simplificaba 10s tramites de cornpra. 

D) Daba mas ouditorio y mayor circulacifrn por peso invertido- ~ ~ ~ ~ - ~ - - - - - - 

De acuerdo con cifras rnanejadas por 10s responsables de la Mrmula Radio 

Mil result0 ser tan exitosa desde su arranque, que alrededor del 60 por ciento de 

-. 
* Op. Cit. "Las mil y UM radios'. p. 87. 
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onunciontes contrafaron todos 10s estociones y el otro 40 por cienlo escogio io 

estocion mas adecuada a sus necesidodes. Los mas fuertes anunciontes que 

opoyaron el proyecto fueron 10s firmas cerveceras, jaboneras y de rehescos." 

Al crearse la Formulo Radio Mil se adopto el canguro como mascota del 

grupo y como su "simbolo de filosofia". Segirn sus promotores, este marsupial es el 

unico que vo siempre odelante y nunca retrocede. "ni oirn en lo8 momenta8 mas 

dificiles y adversos". Lo imogen del canguro, ol paso del liempo. logro posicionarse 

en 10s personas relacionadas con la radiodifusora. 

Otro mas de la8 caracteristicas de la Formula Rodio Mil fue. ubicar en un solo 

sitio la8 estaciones para evitar asi duplicidad de funciones. De esta forma en 1961 

fueron inauguradas sus instalaciones actvoles de lnsurgentes Sur. Lo eleccian de un 

sitio osi rompib con lo tradicional idea manejada entonces de osentarse en las 

colles del centro de lo ciudod y ello hizo que lo Formula Rodio Mil hero pionera. El 

Nircleo Radio Mil como conglomerado de estaciones de un mismo grupo. nacia 

osi poro convertirse. Rnalmente. en el nombre de pila que lo identifica en la 

actualidad. 45 

Con Rodio Mil en sus manos. Salas Peyr6 transform6 la emisora e hizo de ella 

un buen negocio. Y fue asi como pudo compror o~Joime Frdnzi To XEBS. en r953; 

Cuotro on08 despues ~ u s o  a funcionar la segundo estocion de FM en Mexico: lo 

Bolefin Radiof6nico No.273. 16 de abril de 1959. PP.1.3. 

"ibidem p.3. 
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XEOY-FM. -en 1966 se convirtio en pionero al incorporar el sonido estereofonico a 

una eslacion-. Con Ires estaciones acrecento considerablernente su capital y 

adquirio. a fines de 1958 las radiadifusoras puestas a la venta por Luis Martinez Vertiz: 

la XEMX-Radio Femenina y la XEPH-Radio 590. En 1964 obtuvo la concesion de la 

XEUR (Radio Onda) Pasteriorrnente, en 1968 inauguro la XEBS-FM y con ello. 

cornpleto el grupo que durante 26 anos opero siete ernisor~s.~~ 

Despues de seis aiios de una comercializacion exitosa, surgieron nuevas 

propuestas para arnpliar 10s negocios en la rnisrna actividad de la radiodifusion. 

Estos proyectos, si bien podrian ser consideradas un tanto independientes de la idea 

original de la Formula Radio Mil y del Nljcleo Radio Mil, sin duda rornpieron con 10s 

abjetivos de la especializacion de la radio y es muy probable que por ello hayan 

fracasado. Tres fueron las experiencias al respecto. 

En febrera de 1966, el Nliclea Radio Mil dia a canocer un plan cuyo fin ero 

integrar un grupo Radio Mil desde esta capital hasta Panama. El proposito era unir a 

las estaciones que transmitian en 10s mil kilociclos en paises centroomericonos can 

Radio Mil de la ciudad de Mexico, a traves del establecirniento de un forrnato 

similar. El Nljcleo Radio Mil proporcianoria asesoria a 10s dueiios de esas 

radiodifusoras para que adoptasen una prograrnoci6n parecida a Aa XEOY del 

Distrito Federal, dado el prestigio que yo habia traspasado las fronteras la idea 

.6 Bdetin Radiofdninico. 11 de febrem de 1965. pp. 6 7  

- 79 - 



confo con el apoyo de estaciones en Guatemala: Son Jose de Coslo Rsa: 

Tegucigalpa y Managua: per0 jarnas se hizo una realidad." 

La otra experiencia fue la creocion de uno ernpresa de ventas en 

colaboraci6n con Radio Prograrnas de Mexico en 1966. a la que llarnoron 

RAPROMIL. solo se trataba de una organizacion publicitaria especializada en la 

elaboraci6n de paquetes de ventas de tiernpo a las agencias de publicidad. El 

"encanto" de la nueva ernpresa era el alcance de la8 87 afilimdas con que 

contaba Radio Prograrnas de Mexico en el interior del pais y las seis estaciones del 

Nljcleo Radio Mil: sin embargo, su duration fue de apenas un aiio. 

Y la tercera experiencia. fue la efirnera incursion del grupo en la television 

cuando en 1964 la SCT otorgo la concesion del Canal 8 o Guillerrno Salas. 

Manuel Barbachano Ponce y Gabriel Alarcon. 

Todo parecia listo. sin embargo en abril de 1968 un problerna se presentaria: 

la renuncia del presidente del Consejo de Adminislracion y apoderado legal de la 

Cornpaiiia de Famento de Television Nacional, S.A. de C.V.. Ernilio Guillerrno Salas. 

par diferencias con 10s dernas consejeros en la rnanera de organizar y dirigir la 

ernpresa. Despues de varios aiios de esta decision, el presidenle del Nucleo Rodio 

Mil sefialo que 5u renuncia se debio o la difiiullad de trabojar c o n  socios que- 

procticarnente le impuso el rnisrno presidente Gustavo Dioz Ordoz: 

47 Boletin ~idiof6nicw. 24 de febrem de 1966. pp.1-2 
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En realidad la concesion a mi me tue otorgada. 

per0 el seiior presidente Dioz Ordaz en alguna ocasion 

me llarno par0 pedirrne que hiciera participe de la 

concesion a 10s senores Gana Sada, de Monterrey: a 

Barbachano. a 10s Alarcon y a otro mas. El argument0 

que me dio el presidenle Diaz Ordaz fue que por un 

lado el tenia un cornpromiso con 10s seiiores de 

Monterrey por haberle ayudado en su primera elapa de 

gobierno; que se habia senlido un tanto desangelada 

por 10s inversionistas y que 10s ljnicos que habian 

"jalado" con el habian sido 10s senores de Monterrey: y 

como ellos tenian interes en tener un canal de television. 

pues me pedia que 10s incorporara en la concesion. 

En otra entrevista me dijo que otros inleresados 

se habian sentido un tanto marginados por la concesion 

otorgada. esto es. Barbachano Ponce y Alarcon, y que 

tambien 10s absorbiera. Consecuentemente, aquello fue 

una sociedad rnuy dificil de manejor, al extremo que 

cornenzaron a vender y 10s senores de Monterrey a 

cornprar. Enlonces Ilego un mornento en el que yo me 

senti aislado y tombien vendi parte de mis acciones a 



oquellos seiiores de Monterrey. Todavio duronte olgunos 

060s mas me quede con un porcentaje del entonces 

Canal 8. '8 

Lo incursion en television del Nt"cleo Rodio Mil y Solos Peyro, no termino ohi. A1 aiio 

siguiente aporecio publicada en el Diorio Oficial de la Federacion lo notificacion o 

la solicitud presentado por Canales de Television Populores, S. A. de C.V. (propiedad 

de E. Guillermo Solos) para instalar y explotor uno estacion comerciol de TV en la 

bando de VHF en Herrnosiilo Sonoro: lo XHAK. Canal 12. Pero prefirio vender el canal 

pora evitorse problernas posteriores. 

Estas experiencias se convirtieron en negocios poco exitosos creodos con 

10s excedentes de capital de la Formula Rodio Mil y que de alguna forrna rompieron 

con el proyecto originalmente propuesto y de cornprobodo exito: la 

Pero ademas de sus inversiones en rodio. television y fobricacion de 

productos pora la industria de la radiodifusion, la8 octividades econornicas de 

Guiilermo Solos Peyro se exlendieron a otros carnpos: fue occionista ylo miembro 

de otros cornpoiiias no ligados a 10s medios electronicos, como: Seguros Lo 

Provincial. S.A.: Western lnternotionol Hoteles: Bonco Cremi. Mosondrio. S.A.. Hotel 

Cornino Reol Cd. Juarez y Mozotlan asi como olras empresos comercioles y 

finoncieros: prornotor de empresos inversionislos lbienes roices y servicios) poro el 

IB Op. at. Sosa Plata. Gabriel y Esquivel. Villar. "Las mil y una radios" p.71. .- 
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desorrollo del estodo de Bojo California Sur, entre otros, Hotel Cobo Bojo y del 

cornplejo turistico Cabo Bello, ubicodo en Cobo San Lucas; odemos incursion0 en 

10 television y conforrno. hacio 10s ohos ochento, una Division Nocionol del Nucleo 

Radio Mil con estociones radiodifusoros osentodos en distintos plozos del ~ois:~ 

Salos Peyrb se convertirio, de esto forrno, en un importante rniembro y 

ernpresario de lo industrio de la rodiodifusion, cuya copocidod lo llevoria a 

representar 0 lo$ concesionarios de la rodio y lo television en lo presidencia de lo 

CIR (Cornaro Nocionol de lo Industria de lo Rodiodifusion, hoy CIRT) defendiendo 

opasionadarnente 10s intereses de lo industrio en 10s rnornentos mas dificiles en su 

relocion con el gobierno. 

Por otra parte, fue por dernas insistente en su propuesta de homenajeor al 

entonces presidente Adolfo Lopez Mateos por su apoyo a la radiodifusion. Primero, 

logro que se hiciero un enorrne despliegue en rodio y television par0 apoyor su 

condidotura 01 Premio Nobel de lo Poz. Posteriormente. contribuyo o que todas 10s 

estociones comercioles del pois cubrieron ornpliarnente su giro de 13 dias en 

Europo (incluso se encodenaron vorias ocosionesl, para que lo poblacion estuviera 

al tanto de 10s detolles de su desarrollo, y tornbien tuvo la idea de hocerle un 

hornenoje nocionol, al acercorse el termino del rnandoto presidencial; finolrnente 
? - 

~ ~ - 

su propuesto se hario reolidod el 19 de diciembre de 1963, ounque yo sin ser 

.19 Bahmann. Karin. 'Medios de wrnunicacibn y sistemas informativos en Mexico'. Ed. Patria y 
~ - 

CONACULTA. Mbxico. 1989. p.177. 
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representante de la CIR. 50 En 1964 apoyo a Francisco lbarro Lopez. entonces 

gerente de Radio Mil, para que llegara a la presidencia de la CIR. Francisco Ibarra. 

alin siendo maxim0 dirigente de la Cornora, se desligo del NRM y fundo la 

Asociacion de Concesionarios lndependientes de Radio, S.A. Asi nacio el grupo 

radioMnico ACIR.51 

En 1971 Callos Flares ~lvarez, gerente general del NRM, ocupo la presidencio 

de la CIRT. o el le correspondio representar a 10s concesionarios en un period0 

dificil. de constantes y perrnanentes ataques del gobierno de  Luis Echeverria 

~ lva rez  a la labor realizada hasta ese momenta por 10s medios elecfronicos, sobre 

todo por la television. 

Como una respuesta del grupo radiofonico a la8 criticos que pusieron en 

entredicho el popel de la radio y la television en la sociedad mexicana, se creo la 

Comisian Cultural e lnformativa del Nucleo Radio Mil el 20 de mano de 1970 a 

instoncias de E. Guillermo Salas Peyro, tambi6n se creo para promover todas 

aquellas manifestaciones del arte y la cultura, a troves de sus entonces siete 

estaciones en el Distrito Federal: Radio 590. Radio Mil. Radio Eco. Radio Sinfonola. 

Radio Onda. Lo Chica Musical y Estereomil. 

" Mendida. I-. 'El presidente de la CIRT hace un rewmen be actividades". en Boleli" 

Radjof6nim No. 975, edici6n especial del XXVlll aniversario. 7 de atubre de 1972, pp.4-10. 

Como gerenle de Radio Mil, particip3 en la creacib de la FRM y NRM. En 1965 cre6 el Grupo 

Acir. o r g m ' ~ 6 n  wnvedida en la actualidad en un fuerte wrporativo que cuenta con mas de 145 

estaciones radicdihnaas entre m a s  y a f i l i  en toda la Republics Mexicana. 12 sistemas de 

televisi6n por cable. 2 canales de televisibn abierta y 5 sistemas de television resiringida o de paga. 
-a. 



A mediados de 10s setenla. la Cornision Cultural. carnbio su nombre a Division 

Cultural' y ernpezo a suscribir convenios con instituciones de la culturo, que 

consistian en difundir a traves de las siete estociones del Nucleo Radio Mil 10s 

evenlos de estos. El 2 de Octubre de 1978 se firrno el acla constituliva de la Division 

Cultural corno una Asociocion Civil. El hecho de que la Division Cultural se 

constituyera corno Asociocion Civil (nunca ha ufilizado este distintivo] tuvo uno 

intencion mas, lo de conseguir logros fiscales en virtud del trabojo de esta division 

carno Asociacion Civil y por consiguiente evadir irnpuestos de una forrna legal. 

El N~jcleo Radio Mil se ufonaba de ser el unico grupo radiofonico cornercial en 

Mexico, de prornover la cultura sin fines de lucro, a traves de su Division Cultural e 

informativa, en uno medida erninentemente politica. Convirtendose en la principal 

carla de presentacion de la ernpresa, ganando "bonos" ante otras cadenas 

.La Division Cultural ha promovido una gran cantidad de eventos de toda indoie: mnciertos. 

conferencias. funciones de cine, teatm, titeres, danza; concum lierarios. cientifims; festivals, 

pasws. exposiciones, cursos, etc. Esta division mnjuntd a un gmpo de asesores, todos ellos 

pemnalidades en el Bmbito de la cultura que m n  su nombre ha inaementado el prestigio de la 

Dividdn Cultural y del Nlideo Radio Mil pem que sin embargo no ha cumplido cabalmente su 

cometido ya que ha descuidado mucho la creacidn de prqlramas nuevos difundidos a traves de su 

propio medio. Las campanas que pmmovid fuertemente m o  'Nucleo Mexim' y otras series 

quedaron en el olvido: asi tambien 10s "miniculturales", capsulas de 30 segundos de mntenido 

superfidai. El b r a  (salM-auditciio) en el que tuvieron lugar conferencias. presentaiones de libros. 

exposiciones de pintura, etc.. dej6 de funcionar mmo tal a principios de 1990, en virtud de que se 

ocum para instaiar la oficina del director de la hoy extinta Divisidn National. 



radiofonicas a l  llegar con buena irnagen, de cara a la renovacion o expiracion de 

Ias concesiones 

En 10s aiios I981 a 1983 otro persanaje del  grupo ocupo la presidencia d e  la 

CIRT: Juan Jose Espejo Puente.52 entonces director juridic0 del NRM. Con personajes 

en puestos direcfivos en el Nucleo Radio Mil y con una parlicipacion activa dentro 

d e  la politico se rnantiene una estrecha relacion con el gobierna que canlleva a 

una posicion privilegiada para rnantener sus intereses corn0 grupo hegernonico 

Transcurridos algunos aiios, un nuevo plan d e  crecirniento irrurnpio en el 

Nucleo Radio Mil: la Division National." Pero ya se trata d e  otra epoca  en la  que 

Juan J o S  Puente es urn de los pemajes que hasta marzo de 1993 fomd parte del equipo de 
Guil lem Salas, pr&lkamente desde que M e  se inid6 mmo radiodlusor. Fue asesor de ia 
Secretaria del Trabajo, del Departamento de Turismo y de la Gran Comisih de la Catnara de 
Dipiiiados. Form6 parte de la comisi6n que fmu l6  y revis6 el Reglamento de la Ley Federal de 
Radio y Televisih, de 1973. 

" Una resplata n& a la cxxnpetencia fue la cwackk de La Divisibr NacionaI: al ohtener la 
mncesih de "arias estaciones de radio en el interiw del pais. De 1981 a 1987 el Nridm Radio Mil 
Inaugur6 siete radiodifusaas en diferentes plazas: Puebla. Veracnn. MBrida. Los Mochis. Tapachula. 
MazatlBn y Hwmosillo, con la5 a l e s  el gruw se fortalecia y entraba a una nueva 6poca en la que ya 
se habian omsolidado grandes organizaciones radiofhicas encargadas de administrar 0 r e p r w a r  
comercialmente estaciones ubicadas en todo el tenitdo nacional (Radiorama. Radio S.A.. Somer. 
OmaniLaddn lmwlswa de Radio. etc). En 1987 ~ c e  formalmente la Divisih Nadonal. De ese ario 
a l"990. wete est&lones m& fueron ~ncorpradas hasla llegar a catace Al pow t~empo de crearse la 
[llvlwdn Nauonal del Nridea Rad~o MII. se d16 a mnocer la ernpresa Pmndom de Radlo S A , wyo 
fin era wmerclallzar las Yete rad!odlfusora+ del Doanto Federal. las catone del lntena del pais y 
todas aquellas que quisieran ser representadas por el grupo. 

La Divisih Nadmal y P r m t w a  de Radio pamcian ser el wmino mrrecto. Se pens(, que si 
las cosas no salim bien en el Distrito Federal. por lo menos la cUmerd&i  & las ed33wes en 
el interiw-M p i s  -bla ser exist- para lcgrar un equilibria. La ilusiim, sin embarn, dur6 pow 
Liempo (1987-1990). una sene de reacomodos en 10s wadros dirediva y en el Consejo de 
Adrninistacidn nulificamn todm ios intentos para volver a vivir las glw'as del pasado, pffe a las 
alianzas estrategicas que llevo a cabo a n  dras organuaciones radiofbnicas. 



la radio hablada comienza a ganar espocios en las eslaciones copitalinas la 

antes invencible XEW, habia deiado su lugar a otras estaciones y lo radio, por 

Supuesto, vivia una serie' de reacomodos increibles ante el fortalecimiento de la 

television y el surgimiento de nuevas alternativas de lo industria del entretenimiento. 

PO1 su parte. el N~jcleo Radio Mil lambien habio sufrido una serie de ajustes 

administrativos, pues Guillermo Salas se alejo del manejo operativo del grupo a 

finales de 10s ochenta. la enorme responsabilidad de tomar las riendas de la 

organization recayeron entonces en Guillerma Salas hijo, quien tuvo que enfrenlar 

la competencia existenfe en el medio, al no obfener 10s resulfados esperados el 

NRM se encontraba en crisis por falta de audiencia y cornpetitividad- fue neceSari0 

apoyar su labor con la participaci6n accionaria de varios colaboradores, asi como 

de nuevos miernbros en su Consejo de Administracion. Primer0 Raljl Martinez Ostos 

(quien ocupo la direccion general) y despues de Roberto Ordorica Constantine 

(director general adjunto). 

Roberto Ordorica tenia poco tiempo de haber renunciado a la direccion 

general de Radio Programas de Mexico, cuando le fue ofrecida (enero de 1991) la 

direcc~on de la Division Nacional y de Proyectos especiales del Ndcleo Radio Mil. 

entonces a cargo de Juan Ramirez Garcia, quien fue designado director de 

operociones. Una de las primeras labores de Ordorica Constantine fue impulsar e i  



noticiario "La Ciudad y carnbiar el forrnato de la XEPH en X'Press (hay Sabrosita 

590). 

En junio de 1991. Roberto Ordorica osurnio la direction generol adjunta. ante 

la ausencia de Maria Elena Farias. quien fue nornbrada por el gobierno rnexicano 

consul en Montreal. Canada. El carnbio trajo consigo la creacion de la 

vicepresidencia de Relociones Internacionales, a cargo de la tarnbien ex senadora 

suplente del PRI, Luz Lajous (hija de Adrian Laious), en lo que fue considerada corno 

una rnaniobra politica al interior del grupo para no hacer mas grandes las 

diferencias ya existentes entre 10s rniernbros del Consejo de Adrninistracion. 

las acciones del director general trajeron corno cansecuencia una increible 

rotocidn de personal en la Division Naticias, en el area de ventas y en el area 

operativo. 

Un hecho si es seguro: el Nccleo Radio Mil vivia hasta ese momenta. una 

grave inestabilidad y lamentables pugnas a nivel directivo. Un ejemplo claro se dio 

entre el equipo encabezado por el entonces director de operaciones. Luis Gerardo 

Salas, y el personal traida por Roberta Ordorica. 

En rnano de 1993, las diferencias at interior del Consejo de Administracion se 

agudizaron par- este-factor. Contri&yendo a la seporacmn de Ires estrechos 
- - ~ - - . - ~  

colaboradores de E. Guillerrno Salas: Carlos Fuentes ~lvarez. Juan Jose Espejo 

Puente y Manuel Martinez Esqueda, a quienes leS fue pagada su participacion 



acciof?aria con vari0S estaciones del inlerior del pais: con el movimiento. la Division 

Nacional desaparecio. 

De tal forma. quedo como vicepresidente de Relaciones Institucionales, la 

licenciada Luz Lajous y el licenciado Roberto Ordorico fungi0 como director 

general de 10s siete ernisoras que integraban el Nljclea Radio Mil. 

Meses despues se comprobo que 10s cambios y 10s recursos invertidos en 

infr~estr~ctura tanto tecnica como humana fueron insuficientes para sacar 

adelonte 10s proyectos plonfeados y esto trajo la irremediable y polemica salida de 

Roberto Ordorica (23 de febrero de 1995). 10s mas de Ires afios de su 

administraci6n terminabon con resultados negativos: dificullades economicas en el 

grupo, pocas ventas de la8 espacios publicitarios, bajo nivel de rating y una imagen 

de inestabilidad. Habria que agregar, la fuerle crisis economica en la que entraba 

el pois y lo mas lamentable: la venta de do8 estaciones del grupo (lo XEUR- Radio 

Onda y de la XECO- Dimension 13.80). 

Aunque la operation entre el Nucleo Radio Mil y Radiorama tambien significo 

la venta de servicios de noliias a diversas estaciones afiliadas de este ultimo grupo 

y uno posible creacion conjunta de una red transmisora de datos punto-multipunto 

a traves de las subportadoras, 10s expectativos ya no fueron suficientes para 10s 
~ ~ ~ 

diversos socios que permanecieron en el Flucleo Radio Mil y esto trajo una nueva 



seporacan de accionistos duronle agosto de 1995. Adrion Lajouss4 poseedor del 30 

por ciento del paquete accionario y Luis M. Forias. decidieron vender sus acciones a 

E. Guillermo Salas Peyro, quien asi se convertia en el socio rnoyoritario de lo 

ernpresa. 

Yo sin accionistas y sin director general adjunto, per0 con recursos frescos que 

no fueron 10s suficientes para solvar a1 grupo de las probiernos economicos 

engendrados de tantas rnodificaciones. Salas Peyro cornienza la fusion y 

transaccion accionaria (el 1" de obrii de 1995) con el grupo CIMA, propiedad de 

Edilberto Huesca Perrotin quien poseia una solo estacion en la capital (Estereo 

Cien) y que durante dos olios (1993-1995) fue la base de la Cadeno Crystal CIMA 

SOMER. 

Antes de la operaci6n financier0 con la farnilio Huesca, el Nbclea Radio Mil 

estaba en nljmeros rojos; o vendian 10s perrnisos correspondientes de sus esfaciones 

o el gobierno lor intervendria -cuando el estado se da cuenta que una concesion 

esta en peligro la deroga, absorvienda la concesion par medio del subsidio-, es 

justo en este confexto cuando se produce el convenio. 

El Nircleo Radio Mil, dio a conocer la operation: 

"Nueslra gwpo se ve enriquecido con lo incorporocion de Estereo Cien FM. 

con lo cuol suman ohora seis 10s estaciones integrontes del Nucleo Radio Mil. Con 

Sobre las versiones de la adquisici6n de las adones de Adnan Laious, se pualen consultar la5 columnas de 
A l M o  Aguilar. en Reforma. de los dias 23 y 25 de noviembre de 1993. as1 Wmo del 1. 2 y 3 de agosto de -- 
1994. La vwsi6n ~final de la compra-venta de acciones, se encuentra en la entrevirla a Guillwmo Salas 
Vargas. en Boletin bformahieW. odubrede 1994. pp. 12 Y 42. 
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eSta nueva estrategia se abren espacios a la cornunicacion, a1 misrno tiernpo que 

se crea uno inhaestructura de grandes alcances para afrontar 10s crecientes retos 

que plantea la ecanarnia nacional ..."ss 

A consecuencia de este pacto, las rnodificaciones en 10s cuadros directives. 

legales y pragramaticos quedaran de la siguiente forrna: la integrocion de una 

nueva estacion en la banda de FM: participacion en la8 ganoncias mas no 

acciones para la familia Salas: la adopcion del noticiero Enfoque para tener 

poder y nornbre a1 grupa; rnientras que el manejo de todas la8 estaciones quedaria 

a cargo de Edilberto Huesca: 

Nota~pagada porel NRM en El Financieml 21 de abril de 1995. p.15. Mas lnformaci6n sobre la 
operaci6n esta en Aguilar. Gabrida 'Gmpo Somer se integra a Radio Mil"; en El Financiero. 30 de 
marzo de 1995. 

Las acciones de Edilkrto Huesca en el nuevo gwpo se repartieron de la siguiente forma: el 67 
por ciento de su capital invertido es para CIMA. el 33 poi ciento restante es para acciones del NRM. 
de 10s cuales el 20 por ciento es de Edilkrto Huesca y el 13 por ciento restante esta dividido entre 
sus tres hi@. German. Humterfo y Maurido. 



Lic. Guillerrno Salas Vargas 
Lic. Guillermo Salas Peyro 

Sr. Edi lberto H u e s c a  

Sr. Teofilo Bichera * 

Consejo Di rec t ivo  I 

Direcc'10n de Juridic0 Ingenieria Finanzas Comerciai Operaciones , I I I I A r r Y  Noticias 
Relociones Pljblicos I I I 
y Diviri6n Cultutal Estudios Contobilidod Gerencio Jete de l n f o r m a c b n ~  Repotteror 

I I 1 Administrativa y ESTACIONES I Corresponsales 
Coordinoci6n Divisibn Plantar AM Auditoria Continuidad I I Jete de Redoccibn + Redoctores 
Cv~turol Y,FM I I Operpdores locutpres 

I Cobranros Ventas I I 

lnformtrtica I I Produ!tores 
Compros Produccion I 

comercial Coloboradores 

A partir de la operacibn NRM-CIMA, el presidente del wnsejo ratific6 a Guilleimo Salas Vargas, como Vicepresidente Ejecutivo y dio 
posesibn a Ediibelto Huesca wmo nuevo Director General Asociado. El seiior Tebfiio Bichera fue el comprador de las acciones de Adrian 
Lajous, quedando wmo socio minoritario del gmpo, bste es tambien dueiio del NSlcleo Monterrey y de una estacibn en Tijuana. Cabe 
rnendonar que dentro del Consejo Directivo del N~icieo Radio Mil se encuentra un politico que ha ocupada diversos puestos 
gubernamentales; esta infarmadbn no ha sido del toda canfirmada, por consiguiente ernitire el narnbre hasta que tenga pruebas fidedignas 
que lo comprueben. 



2.2 PERFILES DE LAS EMISORAS DEL N~JCLEO RADIO MIL. 

La repuesta del Nijcleo Radio Mil al contexto de crisis interno y externa que 

enfrentaba antes de su alionza, tuvo varias verlientes. Una de ellas fue la manera en 

que este g ~ p o  rnodifico 10s forrnalos de vorios de sus eslaciones para ofrecer 

meiares productos al radioescucha. De 1988 a 1995. la XECO, la XEPH, la XEOY y la 

Division de Noticias tuvieron una serie de  combios, per0 poco exitosos. debido a que 

estos se realiioron tardiarnente y se caracterizaron por su nula innovacion. La 

excepcion del caso fue Dimension 13.80 y Morena FM, cuyos forrnatos fueron 

imitados por otras estaciones radiodifusoras de la capital. 

Otra de las acciones, fue la incorporacion de diversas tecnologios, como el 

sonido estereo a la XEOY y el fallido sisterna Schafer Daps 800 a la XEOY-FM. Las 

tecnologias no tuvieron repercusiones realrnente positivas, debido 01 insuficiente 

desarrollo que ha tenido la estereofonia en AM y a lo poco practico que result0 el 

manejo del sistema autorn6tico de  Estereomil FM 89.7, [hoy Moreno FM). Un coso 

diferente fue la utilizocion de  las llomadas subportadoras' en la XHROK-FM Codigo 

El 24 de septiembre de 1990 el Diario Oficial de la Federaci6n publid las disposidones administrativas para la 
instalad6n. operacidn y control de subponadoras m"1liples subordinadas a! canal erir!cipa?para~estaaones de 
Frguehcia M6dulada.-Las subcirtadoras. flamadas tambien subcaniet. 0 SCA ((subcanal autorizado). son ~~~ ~. 
canales swndarios que estan'integradosa las transmisoles de FM. Algunos mnksionarios inician trimites 
anle la SCT, para aprovedar intqlramente la Frwenda Modulada, es dmr. induyendo las subportadoras, lo 
que viene a wnstituir un nuem proyecto para la rouedad en la que 10s radiodifusores puedan ofrecer a1 pliblico 
informaci6n wnfidencial, oportuna y de cobenura masiva y permanenle. El primer concesionario que presta el 
w i c i o  de subportadora multiplex en Medm es Gu$llermo Salas Vargas, quien refiere la historia: 'Antes 
solamerne se transmilia sonido par la subpanadom (se reflwe a 10s s e ~ c i o s  de musica arnbiental). 
Adualmente hay algunas aplicadones nuevas mmo la transmisi6n de datos. Y ahi es donde nasotros hemos - 
nsto la oportunidad de h a m  alguna adividad, de o f r ~ e r  un swvidd. Cilado en 'Antena CIRT. abril de 1993. 
p.7.Las poribrlidades del uso de SubcariRrson muy amplias; por ejemplo. la Secretaria de Educaci6n. utiliza la 
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100.9 y lo XEOY-FM Morena FM 89.7 10s cuales. hasta ahora. hon sido un buen 

negocio para este consorcio. Lo lamentable es que esto tecnologia con todo y sus 

olentadoras perspecfivas. obviarnente no ha sido ni sera definilivo para que el 

grupo supere lo competencia que se presenlo en lo industria del enlrelenimiento. 

En cuanto a infraestructura. destoca la construccion, en 1994. de una planta 

transrnisora en el Ajusco con una anteno directional y 150 mil watts de potencia 

radiada par0 dos de sus emisoras de FM: hoy Codigo 100.9 y Morena FM hecho sin 

duda positivo pues permilira captar sus seiiales con mayor claridod. 

Despues de la alianza con lo familia Huesca el grupo radiofbnico quedo 

conformado por 6 estaciones, tres en la banda de Amplitud Modulada y Ires en la 

Frecuencia Modulada. Todas estas son propuestas radiofonicas que ohecen 

espacios diferentes y que oborcan una gran variedad conceptual y musical. 

Representan opciones rnercadologicas que aborcan en su conjunlo o toda la 

sociedod deferio y localidades circunvecinos brindando yo sea un auditorio 

perfectamente segmentado. o bien. un arnplio foro multicultural para 10s mensajes 

subportadora para dar aviso en caso de contingenda ambiental a mas de 2.700 escuelas qw wentan con 10s 
aparafos adecuados para captar esa infarmaudn en el D.F. En la adualidad, las subportadoras se emplean 
Para la transmisih de notidas de las agencias a 10s medios. Tambien ya operan algunas mpresas que envlan 
rnensaies de punto a rnultipunto simullanearnente, utilizando, por ejemplo, la emisibn de rnensajes en 
mmputadoras. &ems e impreroras. Admas la subpartadora ofrece ventalas como la mnfdencialidad de la - 
informad6n a grupos predelerminados: instanlaneidad de la informad6n; rapid= Para redDir lnfones. graficas: 
dalos: y bajo costa de operad6n. 
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o las promociones que sus clientes requieren. Los estociones que integran el 

Nccleo Radio Mil son: 

AMPLITUD MODULADA 

SABROSITA 590 

XEPH-AM 590 Khz. 5 000 walk de potencia 

Antes de convertirse en "Sabrosita 590,  era la estacion "X Press Radio" 56. Esto fue 

causa de un problem0 politico como hemos vislo previamente, - que involucre a 

lo8 directivos del NRM, al periodista Miguel Angel Granados Chopa y al entonces 

director de la Direccion General de Radio Television y Cinematogrofia [RTC) de la 

Secretoria de Gobernaci6n. Manuel Villa Aguilera, por transmitir 

programacion en ingles; -*gun inform0 lo outoridad- sin el permiso 

conespondienle y por no pasar al aire 10s mensajes gubernomentales 

Para mayor informacih del fwmato y tipa de amiiencia a quienes esi* dirigidas (as estxhes que 

integran actualmente el Nudeo Radio Mil, consultar la m i n a  en internet 

hap:l/wwwnucleoradiomil.com.mx 

SB El 15 de enem de 1992 naci6 'X Press" confmada en un 60 por dento m s c a  y 40 p a  ciento 

pmgramas haMados en inglb. La esperanza de 10s directivm dd NRM fue que ante la inminente 

firma del Tratado de Libre Com+o, las mmpailias que invirtieran en Mexico se anunciarian enla- - 
- 

- ~ -  - 

estaci6n. Asimisnw para hacer m6s afradiva a 'X Press". tenian en ws  proyedos tranwnitir noticias 

generadas de dms palses y eventm especiales: 10s proyectw sin embargo, pronto se dermmbarian 

ante la falla de inversiirn publicitaria en la estacidn y el context0 politicoemhico imperante en 

Me;im desde 1994. Para mayor i n f om i6n  de la creaci6n de "X Press" consultar: Gnn6lez. Ana 

Maria, 'Cel- Nticleo Radio Mil 50 a%s de la u&h de w primera emiSMaSMa tentrevista al Lic. 

G u i l l m .  .Was Vargas). en La Jornada. 20 de enero de 1992. P.45. 

- 96 - 



No obslanle, continuarib al aire, per0 con rnuchas dificultades haslo abril de 

1995, fecha en la cual fue carnbiado el forrnato, luego de diversos decisiones 

administralivas (la saiida del director general. Roberto Ordorica], y denlro de un 

context0 delicado por 10s rumores de la posible vent0 de la estacion. 

Finolmente el 8 de abril de 1995 nacio "Sabrosita 590" con un formato y 

auditorio meta (clase media baja a bajo de 25 a 35 atios) lotalmente diferente 01 

contemplado en su etapa anterior. Desde sus inicios hasto la fecha transmite 

rnljsico tropical en todos sus generos: Salsa. Curnbia. Merengue. Son Cubano. 

Vallenato, etc. 

RADIO MIL 

XEOY-AM 1,000 Khz, 50 000 watts de potencio 

De 1959 a 1970 Radio Mil considerada como la epoca de or0 por el prestigio que 

Ilego a adquirir la ernisora, no solo en lo capital rnexicana, sino en el interior del pois 

y en el extranjero-, maneio una adecuada estrategia de production y 

cornercializacion. Esta estrategia aborco producciones novedosas. infinidad de 

concursos, e innovadares planes de venlas para 10s anunciantes. 

Pero no todo fue color de rosa durante estos atios, pues Radio Mil enfrento 

una serie de dificultades par realizar nurnerosos concursos y prOm0Ci~W~ -8sias se- - ~ - - 
- - -  ~ - - - ~ ~ ~  

convirtieron en una actividad colidiano en diversas radiodifusoras-. Sin embargo. 

ilego un momento en el que ante el crecirniento de programos sirnilares fue 

necesaria la intervention de la Secretaria de Gobernocion. El l o d e  enero de 1968. 



la institution ordeno la suspencion de concursos. rifas y sorIeos o promociones. 

debido a que la rnayoria de 10s ernisoras no habian pedido la autorizacion 

Corespondiente. 

La Cbrnara Nacionol de la Industria de lo Radiodifusion (CIR1 presidida por E. 

Guillermo Salas, exhort0 a sus afiliados a curnplir con 10s requisites de la Secretaria 

de Gobernacion e incluso sugirio: "Debe terminor de una vez olgo que, en realidad. 

no decia rnucho en favor de las estaciones: el ir de puerta en pueda haciendo u 

ofreciendo regalos. o fin de incrernentar el nurnero de ouditores." 

La suspensibn, sin embargo. duro poco tiernpo -rnes y medio-, la Secretaria 

de Gobernacion cornenzo a autorizar 10s prirneros concursas y en lo que patecio 

uno cloro conlradicci6n o la que propuso Salas Peyro corno presidente de )a C)R. 

Radio Mil volveria con rnucho mas irnpetu a orgonizar prograrnas de este tipo y 

prbcticarnente a repartir dinero en las calles para que la escucharan. 

De 1970 a 1980 no solo Rodio Mil sino casi todas las radiodifusaras 

camerciales del Oistrita Federal se cansolidaton camo estaciones disqueras. La 

formula del disco hizo posible el crecimiento economico de 10s grupos rodiofonicos 

y la payola,' es decir, el pogo que disqueros. cantantes o rnusicos ohecen o 10s 
- - -  - - - - - - -  

- - - - - -  - - - . - - -  

" Bolefin ~sd;ofbnim. 10 de enero de 1968. pp. 1-2. 

El dinero que es dado para alguna promocib, en el mqor de los casos, se t d u r x  en bdetos 
para wnciertos. meel and great -=arcurn para mnocer en p e m  al artista prmmi&&. 
discos 0 tambien la 'payola' es utilizada pcf algunos programadores wma RcWn Martinez de la 
eslacion 6rbita 105.7 FM, para 'mandar hacer mantas de la estacionn. Para mayor informau6n ~- 
mnsultar. Dedga. Zukika. 'La payola todos saben qw es. pero nadii la redbe". Revisla Generack 
diciembre de 1997- enero de 1998. Nljm.16, pp. 20. 21 



gerentes, directores arfisticos ylo programodores de las estociones para que 10s 

programen con alto rotacion (mayor nljmero de veces al dia) opareci6 como un 

fenomeno que aun persisie en la actualidad. 

En esto decada Radio Mil fodavia esfoba en 10s primeros niveles de 

audiencia, per0 al acercorse 10s ochenta, la compelencia fue cada vez mas fuerte. 

esto se reflejo en su audiencia, pues en esfos orios es cuando nacen, precisarnente. 

10s noticiarios de larga duracion como Radio Red, 10s cuales desbancarian a la8 

estaciones disqueras en AM. 

El 10 de marzo de 1992, Radio Mil cumplio 50 afios, habia sido desplazado y 

en mucho poc varias estociones como XERED Radio Red. XEDF-970 Noticias y XEL- 

Radio Acir, entre otras, que desde rnediados de 10s ochenta dejaron el disco por 10s 

programas hoblados. La radio, los gustos de la poblacion, habian cambiado en 10s 

l>ltimos arios y Radio Mil no lo habia adverlido claramente. 

Fue asi. que en 1990 Radii Mil trato de introducir. con rnucha precoucion 

programas mas grandes y cornpletos de noticios, comentarios y analisis, sin dejar su 

programacion musical per0 lo radio hablada nunco cristalizb. 

Asi, en julio de 1996 la emisoro abandon0 el proyecto y regreso 01 traditional 
- ~ - -  

formoto m6sical en espagol, bojo el concept~: mmorfalesy octuaTes formato qie 
- . ~ -  

combina las canciones de gron exito y l a ~  nuevas producciones. Radio Mil esta 

dirigido a personas de 35 orios en adelante sobre todo a mujeres de close media. 



SINFONOLA 

XEBS-AM 1,410 Khz 5 000 wafts de potencia 

Conia el an0 de 1953 cuando luego de varias reuniones enlre Guillermo Solos y 

Jaime Franzi, concretaron la cornpra-venta de la XEBS que pas6 a ser la segundo 

estaci6n de lo que tue la Fixmula Radio Mil. 

Al pasar a manos de Salas Peyro, dejo de ser una emisora dirigida a 10s 

refugiados espafioles tadicados en la capital rnexicana. El nuevo proyeclo era 

totalrnente diterente al de su anlecesora (El Vocero Hispanoamericano). Ahora. 

seria una estacion de rnljsica ranchero rnexicana. que llegaria a la crecienle 

poblacMn que del interior de la republiia ya se concenfraba en el Diitrito Federal. 

Su nuevo nornbre: Radio Sinfonola, la estaci6n del Barrilito. 

Al transcunir el tiempo, el gusto musical ha tenido variantes y carnbios. En 10s 

cincuenta la genie era mas susceptible de identificarse con la rnusica COmpiranO. 

ranchera. En 10s noventa la balada rornontica. la salsa, el rock, la corriente gwpera 

y atros generos, han irrumpido en el gusto del pliblico capitalino. 

Actualrnenle esta emisora lransrnite las 24 horas rndsica ranchera. norteria y 

de banda. con programas especiales de Pedro Infante y Vicente Fernandez, esta 
- - - - - - -  

dirigida a la close bcja entre 10s 25 y 35060s.~ - 
~ ~ 

- - 



FRECUENCIA MODULADA 

MORENA FM 

XEOY-FM 89.7 Mhz 150,000 walls de potencio 

La historio de la XEOY-FM esta intirnarnente relocionodo con lo8 avonces en la 

tecnologia de la radiodifusion: fue pionera de la FM y del sonido estereofonico e 

introdujo el primer equip0 de fronsrnision autornafico-cornputarizodo en Mexico que 

perrnitio lo utilization dsl disco cornpacto. El 28 de agosto de 1957 la estacion 

tronsrnitio en un principio la rnisrno progrornocion que se generoba en Radio Mil. 

per0 ol cabo de unos meses. fueron separodos 10s canoles. 

Tiernpo despues transmiti6 rnljsica clasico en forrna frogrnentorio.~ El 15 de 

agosto de 1966. la estacion comenzo a tronsmitir en estereo y a portir de ese 

rnornento fue llornada "Estereornil Clasica 89.7". Hocio fines de 1993 y principios de 

1994 la ernisora habio logrodo posicionarse en un lugar destocodo dentro del 

arnbiente musical de Mexico. 

Sin embargo. no todo fue positivo. Si bien es cierto que la emisoro tuvo lo 

rnejor prograrnacion y 10s mejores nljrneros en sus 37 oiios de vido. con el forrnoto 

de musica clasico, 10s ventas no subieron corno quisieron 10s directivos. hecho que 
- . -  

obrio lo posibilidad de un carnbio. 

" El fwmato abria la posibilidad de captar m&s auditorio, pues a quien no fuera con&or de ede ~- 
genera se le hacia mas " a m M e "  acercarse a la musica 'culta" a Ira~& de segmentos pates ylo 

mwimientos de las obras, de cwla duraci6n. 
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Se frat6 primero. de irnpulsar el formato hablado en el renglon de las 

negocios, con el progroma "100 por ciento" que promovi6 la cultura empresarial. 

La tendencia que se perseguio no llego a concretarse. Los problemos economicos 

y 10s proyectos del NRM fueron determinantes para la vent0 de 10s estaciones XEUR- 

Radio Ondo y XECO-Dimension 13-80. asi como el carnbio radical en toda lo 

emisora. 

El 29 de julio de 1994. ante el asombro de 10s simpatizontes de la mirsica 

clasico el juguete caro' fue transformoda en "Morena FM 89.7 Mexicana de todo 

corozon". 

La programacion que maneja "Morena" seglin su director Gustovo Alvife 

Martinez es "...buscar un equilibria de  Ires epocas y tendencias de  la mbsica 

ranchero: catalog0 (de 10s aiios 50 a 10s 70). catalago reciente (de 10s 70 o 10s 90) y 

exitos y novedades (de 10s 90 a la fechaj, con el fin de  captar a un auditorio de 

adultos per0 tambien de jovenes que gustan de la musica m e ~ i c a n a . " ~  

' Dentro del NRM se lleg6 a mmentar qua Estermil era un "juguete" de Salas Peyr6, pues en 
realidad era pora la facluracitm que tenia la estaci6n. Citado en Sosa Plata. Gabnd. Esquivd Villa, 

Alberta. 'Las mil y una radios" Edit. Mc Graw Hill. Mexiw 1996, p.203 

" Op. cit. p.214. 
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C~DIGO 100.9 

XHSON-FM 100.9 Mhz 150,000 watts de potencia 

La segunda estacion de FM del Nucleo Radio Mil llarnodo "La Chica Musical" nacio 

en 1968 e intercambio al poco tiernpo de su nacirniento, la frecuencia que 

entonCeS utilizaba Estereornil. Por ello. carnbi6 de siglas a XHROK-FM y transmite 

desde ese ario en 10s 100.9 megahertz. 

"La Chica Musical" tuvo durante su largo e intrascendente vida, varias etapas 

y se convirtio en uno de 10s frocasos en busca de la especioliiocion que trot6 de 

irnpulsar el NRM. 

En 1970 "La Chica Musical" dejo a su auditorio juvenil para coptar la 

atencion de 10s adultos con rnirsica ranchera y hacia 1972 con musica rornantica. 

Con un forrnato similar persistio hasto rnediodos de lo decado de 10s setenta en que 

I fue transformado en Sonornil 101, con una prograrnacion de mljsica rnoderna en 

espahol. En este period0 es precisamente cuando odquiere las siglas de 

identification: XHSON-FM, a fin de relacionarlas con su nuevo nornbre. 

Hacia 1978-1979, Sonomil una vez mas experiment6 otro carnbio al tronsmitir 

tarnbien rnusica para jovenes, per0 ahora en ingles. 

"La trascendencia de Sonornil MI fue importonte. ya que prograrnabon 

rnusica continua y pocos cornerciales en un tiernpo en el que estoban de moda 



Radio Hils (XERC-FM. de Organizacion Radio Centro] y W-FM (XEW-FM, de 

Rodiopolis) ..."so 

En 1984. Sonornil adquirio el nornbre de Proyecto 101, antecedenle de Rock 

101. El 1"de junio de 1984 surge Rock 101 tras un period0 de luchas hacia el interior 

del NRM (pues se consideraba que el proyecto tendria un exito nulo). La idea 

%sic0 de la nueva estacion consistio en Ires aspectos bdsicos: presentocion de 

vinetos en torno del terna musical, prograrnacion de gwpos de rock que 

esporodicarnente o nunca habian sido escuchados en radio, y la utilization de un 

lenguoje coloquiol. 

A partir de esa fecha y hosta 1991 finolizo la estacion 'vanguardista' y se 

catalogo corno una "estacion dernasiado cornercial" que descuido. en rnucho, la 

locucion. El periodista Victor Roura quien arios antes hoblo sobre las bondades de 

la estacion serialaria en 199 1 : 

"Rock 101 despues de dos arios de perseguir ideas sobresalientes, cay6 por 

lo bojo justarnente a la altaneria (disfrazada quiza de buena ondezj de sus 

locutores que creian estarse dirigiendo siernpre 01 rnisrno circulo de arnigos de la 

univenidad." 6' 

~ - A prinsipios de 1994, Luis Gerardcs Salos y s u  equipo- salieron 

internpestivarnente de la estacion. No seria el excesivo cornercialisrno ni el irnpropio 

Entrevista a Jordi W r ,  exgereniede Rock 101, 18 de Julio de 1991. Op. cit. pp.21&217. 

'' Roura. Victw. 'Modemizando la radii'. en El Financiero. 23 de octubre de 1991. p.56. 
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cornportarniento de 10s lucutores, lo que rnotivo un repentino y controversial 

carnbio en las directrices de la ernisoro. Paro el creador de Rock 101 fue una 

traici~n, pues 10s responsables de esta maniobra querian destruir lo emisora. Los 

argument08 de 10s dos grupos en conflict0 ocuparon irnportontes espocios en lo 

Pfensa y generaron diversas reacciones entre 10s analistos del rnedio. 

Luis Gerordo Salas dejo de hocerse cargo de la estocion desde noviernbre 

de 1993: 10s motivos nunca fueron explicadas. per0 todo hace suponer que se 

debib a diterencios con el entonces director general del NRM. Roberto Ordorico, en 

cuonto a1 rnanejo operativo y de 10s contenidos en Rock 101. 

Fue entonces cuando la ernisoro quedo en manos -per0 de rnonera 

efimera- de Jordi Soler. Segljn sus declaraciones. Rock 101 iogr6 (durante el 

period0 que estuvo 01 rnando) nlirneros interesantes en el rating. "ton buenos como 

I lor que habio e incluso rn6sn.62 

Sin embargo, esto no fue suRciente para la Junta de Progromoci6n del 

Nljcleo Radio Mil. pues Jordi Soler se veia envuelto en dificultades con 10s nuevos 

directivos asociados (farnilia Huesca) que le llevaron a renuncior en julio de 1995. 

Rock 101 pas6 otra etapo, bajo la gerencio de German Huesca y 
-~~ 

subgerencio de Ifioki-Monero. A mediddos-de 199& laestocion conlaba con una 

facturacion regular y rating aceptable, per0 no habia podido repuntar como 

ontaiio. Los criticas internas no se hicieron esperor y el rumor sobre un carnbio de 

62 Sder. Jordi. 'Rock 101. la otra pane de la historia", en La Jomada. lode rnarzo ds 1994. p.27. 
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format0 torno fuerzo. Los locutores lfiaki Monero. Clauzen y Guillermo Fernandez se 

despidieron del auditorio. A portir de\ 10 de agosto de 1996 y duronle uno semana. 

la ernisoro dejo de idenlificarse, no hobia prornocionales ni locutores, solvo algunos 

espacios conducidos por el que 01 cab0 de unos dias fue nornbrodo gerente de 

producc6n y difusiin: Antonio Isaac Gornez. 

El 16 de agosto de 1996. Rock 101. la estaci6n que habia rnarcado una 

epoco en la radio juvenil de lo capital, dejaba su espacio a la nueva estocion 

Codigo 100.9. 

Codigo 100.9 estaba dirigida o jovenes entre 13 y 24 060s de edad, de nivel 

socioeconornico alto y rnedio. Codigo 100.9 tronsmitia m~jsica Donce y Pop en 

ingles y en espaiiol, osi como las nuevas propuestas musicales que dia a dia 

surgian. A 10s dos rneses de nacer el proyecto, la emisora habia caido al liltimo 

lugar en la banda de FM. ' 

Jose Anzures uno de 10s ex colaboradores de Codigo explica que sucedio 

despues: 

"Luis Gerordo Salas. sobrino de Salas Peyro y creodor de Rock 101, entro 

nuevamente en la gerencia y la estacion se llorno "Nueva Ero". Esto nunca sube, es 

~ ~ 
- - - - -  - - ~ 

- - ~ 

- 
' Segun 10s reports de la ernpresa Nilsen. en septiembre de 1996. la emlswa Wig0 100.9 FM. 

registro un rating de . 1 1 
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mas bojo. se vo a .07 se la quitan y lrotan de revivir Codigo 100.9 sin Ins personas 

que lo creoron, por esto nunca volvio a tener un buen rating." 

En esfe 1999. la emisora cambio y actualrnente transmite lo miSrn0 

programacion de Sabrosita AM, este proyecfo posiblernente dure poco tiernPo. 

pues se piensa revivir "Lo Pantera" yo sea en la banda de AM 6 FM. 

ESTEREO ClEN 

XHMM-FM 100.1 Mhz 180.000 watts de potencia 

Transmite las 24 haras uno selection de ternas inlernocionoles en ingles para el 

adulto contemporaneo y entre su programacion destaco el noticiero "Enfoque". La 

emisora esf6 dirigida a 10s sectores de clase media y close alto de 25 a 35 aRas. 

En abril de '1998. la estacion rnarcaba .I5 de rating64 en la banda de 

Frecuencio Madulada, siendo la emisora mas baja en audiencia dei grupo. A 

pesor de esto, la estocion vende mas que todas las estaciones que inlegran el 

consorcio. A este tipo de emisoro se le llama "estacion de concepto". 

En la actualidad, el prjblico se ha vuelto rnovil. es decir, el rodioescucha yo 

no escucha todo el dia una sola eslacion. Ahora, con la ayuda de la5 nuevos 

aporatos rodiofonicos la gente tiene la posibilidad de cornbiar constanlemente de - -  ~ - 

estacibn. Oe esta forrna ei NCcleo Radio Mil ofrece a1 rodioescu~ho ino  ompiid 

69~nlrevida a Jose Anzitres en Sora Plata. Gabriel, 'Protestas por la desawii6n de Rack 101". en 

Radio World, novimbre de 1996. 

DatoS pmpordoMdos pa el depiamento de ventas del Nkleo Radio MiIGIMA, en atRil de 1998. 
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gama de formatos en sus estaciones para todos lor gustos, en consecuencia esto 

ocasiona que existan infinitas formas de hacer radio. con el ljnico fin de captar 

mayor pljblico. 

Lo lamentable, de fodos estos cambios. es la desoparicion de proyectos 

altemativos en 10s que una vez mas el auditorio no fue respetodo. La historio se 

repite y 10s ejemplos, como apreciamos en la historio de las emisoros del NRM, son 

inferminables. 





3.1 EL NAClMlENTO DE LOS NOTlClARlOS EN EL NlJCLEO RADIO 

MIL Y EN EL D.F. 

La preocupacion gubernamental por el poder de la difusion de la radio 

queda ilustroda por hechos que son un primer indicio de la relocion entre el Eslado 

y 10s ernpresorios del rarno pues, el Supervisor General de lnforrnaciones 

Rodiofonicas fue Alonso Noriega. (fornoso locutor comercial) adernos, en un 

rnornento en que se debia controlar la inforrnocion. lo SCOP concede la tronsrnision 

de noticiorios precisamente a 29 de la8 estaciones de la codena rodiodifusoro 

fundoda por Ernilio Azcarroga." 

Con el surgirniento de la XEW en 1930, XEDP y XEXA en 1937. bajo el control 

del Deportomenlo Autonorno de Publicidad y Propagondo (DAPP), oparecieron 10s 

prirneros progromos de noticiasu que carecian oun de un perfil propio pues su 

eloborocion era con base en lo inforrnocion publicodo en 10s diorios capitalinos. 

Uno rnuestra del periodisrno "moderno" en radio de esta epoco se enconlroba en 

10s serviciosinforrnativos enviodos por United Press y Reuter, pero los conlenidos 

65 

66 
Oiaw Of*al de la Federacsn. enero y febrero de 1943. - 
Hasta antes del surgimiento de 10s notidarias de Radio Mil y de !a F6rmula Radio Mil. 10s swvidor 

informativos de la radio eran una specie de 'w.bdiws hablados'. Desde 1923 (dos anos despues d d  
surgimiento de la radio en Mexico) se presentaron las primeras Bxperiendas a1 respecto, a1 aearse la 'CYL'. 
propiedad de Ra"l AzrArraga, quim se a& mn Carlos Noriega Hope, director d d  semanario El Univenal 
lhlslrado. Ese mismo ana. Martin Luis Guman. direuor del peribdico El Mondo. larnbien tuvo una 
radiodifusora. donde habia pragramas infonativos: igualmente el PeriMico Excdkior puso a funuonar en 1924 
la CYX. Todas estas radiadifusoras tuviwon una vida efimera. 
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propagondisticos proaliados, afectabon notoblemente su objetividad.' 

En 1947 surge la XEX, la cual dedico grondes espocios a la informacion 

nOci0nOl e internacionol. El primer antecedente en el NRM fue en 1949 cuondo 

Radio Mil fue converiida por Ires meses y 20 dios en una estacion noticioso. en 

ambas radiodifusoras hubo novedades como lo reolizacion de divers08 controles 

remolos. aunque el grueso de lo inforrnacion tambien provenia de 10s diarios y la8 

ogencias informativos 

La especializocion de la rodio capitalina iniciada sobre todo o portir de lo 

decada de 10s anos cincuento, no solo abarco la mcsica sino tambien noticiorios. 

Esto se debit, a tres factores fundarnenlales: por uno porte el verdodero interes de 

lo8 radiodifusores para cumplir con la8 disposiciones del Reglarnento de Estaciones 

Radiodifusoras Cornerciales, de Experirnentacion Cientifico y Aficionados (y 

posteriorrnente con lo Ley Federal de Radio y Television de 1960) en el sentido de 

proporcionar inforrnacion diaria sobre 10s principales acontecirnientos nacionales e 

internacionales. Por la otro, paro dar a conocer arnpliornente a la opinion public0 

En 1942 el mundo vivia lor m6s dificiles momentos de la Segunda Guwra Mundial, iniciada hacia tres anos. 
Hiller y su ejercito tramban de a v a w r  sobre Rusia, en tanto que lor japMeses se apoderaban de las Filipinas. 
Por su part* lasnerfeamfficanos, despub de) ataque sarpresi~ a su basenaval de Pearl-Hartrat; (7 de 
diuembre de 1941) entraban al mnfliuo, bajo las 6rdenes del presidente Franklin D. Rooseveil y preparaban el 
wntraataque sobre Jap6n y, por supuesto. sabre lor demas paises d d  Eje, en maniobras wnjuntas w n  10s 
ejdrcitos de los paises aliados. El ingreso de Estados Unidos a la guwra fue awmpanado de una intensa 
campana propagandistica intwnacional, cuyo fin era crear una atm6sfwa favorable hacia 10s intereses de las 
naci- aliadas, sobre tado en aqueilos paises del wn6nente ammicano. V e  se mantenian nevtraies ame el 
ccnflido. Uno de estos paises fue -per0 por muy pams mess-. Medm. Ublcado en una posid6n geografica 
eslrat6gica -vital para la seguridad de Eslados Unidos- nuestra nad6n mmperia su neutralidad ei 28 de may0 
de ese mismo atlo. despves de que el bar32 pelmlera mexicano 'Potrero del Llano'. fue hundido por un 
submarina aleman. Fue entonces que lor norteamericanor intensificaron sus campanas propagandisticas a 
(rave$ de la prensa y sabre todo en la radio. a1 wnocer la influencia que algunas estaciones radiadifusoras 
mexicanas tenian en todo 6 twritorio national. asi wmo en paises del sur del wntinente. La radio de nuestro 
pais se mvertiria en a d w  importante dentro de erte awnt&mienlo hist6rim. Citado en Sosa Piata. Gabriel y 
Esquivel Vlllar. Albwto. 'Las mil y una radios'.Edit. McGraw-Hill. Medm. pp.31-32. 
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las positivas acciones realizadas por el gobierno corno uno manera de 

correspondef al apoyo que se le habia dodo o la rodiodifusion comerciol: y 

finalmente para acrecentar 10s ingresos por concept0 publicitario, todo vez que la 

inclusion de spots o mensajes cornerciales en estos programos tenian -y siguen 

teniendo- un Costa mas elevado. en cornparacion con el resto de la pragtomocion. 

El 15 de diciernbre de 1959 (aiio de la creacion de la Formula Rodio Mil] 

comenz6 el principal noticiario de este grupo "Radio Mil-Carta Blanco" (despues 

llamado "Primera Plana" cuyo nornbre consewo hasfa 1991). Su surgimiento fue 

antecedido por algunos progrornos de caracter inforrnativo que influyeron en su 

creacibn. Tal fue el caso de "Cuestion de minutos" (1955). a cargo de Ernesto 

Sandoval Rojas. En este program0 se aplicaron la8 primeras tecnicas despues 

imitadas por el noticiario "Prirnera Plana", tales corno: lectura rapida, cornentorios 

breves, noticias nacionales e internacionales obtenidas de la8 agencios y 

periodi~os.~' 

Lo idea fundamental de "Radio Mil-Carla Blanca" no tuvo ninguno novedad 

si tarnamos en cansideracion que la inforrnacion era obtenida de 10s principales 

diarios capitalinos. Sin embargo, este servicio informativo fue opoyado con do8 
- - - - - - - - - - - - - - -  

nuevos elementes:una seccion editorial 1el punrode vista de lo Formula Radio Mil 

sobre algljn acontecimiento) y por otra parte. transrnisiones especiales de infinidod 

de eventos, que si bien no eran incluidas en el noticiorio, creoron una positivo 
-- 

imagen de la Formula Radio Mil. 

67 Bolelin Radiofdnim No. 54. 3 de febrero de 1955. p. 13 
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Eslas transmisiones constituyeron 10s primeros indicios de la transformation de 

ios "periodicos hablados" o lo8 noticiarios radiofonicos "ogiles" con despiazamiento 

de reporter08 al lugar de  lo8 hechos, etc. Muchos de estos reportes serian despues 

intercalados en breves noticiarios llamados "Cuorto paro la hora" que Rodio Mil. 

Radio 590. Rodio Eco y Radio Satelite transmilion a partir de 1961.68 

10s transmisiones que le hicieron merecer mljltiples recanocimientos al 

Nljcleo Rodio Mil, y que preparb el terreno paro la reestructuracion de lo8 sewicios 

informativos de este grupo. fueron ios despochos del reportero Martin Mariinez Rios: 

desde Vietnam, 10s cuales eran enviados desde el frente de bataila. 

Otro factor que antecedio a la Division Noticias dei Nucleo Radio Mil fue el 

desemperio profesionai de Maria Ivan Martinez con sus cronicas y reportajes que 

dieron una nuevo dinarnica al area de noticias, y German Carbajal quien conto 

con el apoyo del Presidente Gustavo Diaz Ordaz para cubrir todas sus actividades 

convirtiendose en el primer reportero de radio en hacerlo. 

La Division Noticias fue creada como tal entre 1969 y 1970. Las caracteristicas 

que tendrian a partir de estos momentos lo8 noticiarios radiofbnicos del NRM 

Las cApwlas infmtivas mnstauyen una misidn intwesante ya~qwen la adtIaIidaS lastarras - - - ~ - - - -  
de ndicias en la radiono lienen un p a t h  Msiw de duraci6n. Los rdmenes de ndicias de die2 a 

cinw minutos tienen tiempos de difusi6n mvy variables y forman parte de una pr&ica mvy frecuente 

en las estaciones de ciudades. En ese espacio se aprwecha el tiempo necesario para relatar hechos 

y los pMmenoreS de ellos, pero la trauzndencia y significado de los mismos no se analiza ni se 

mite. Las ~Apsufas informativas suelen interesar a mayor numen, de personas, incluw, aquenas que 

no son Wblim habitual de 10s programas infwmativos, ademds se ajustan fdcilmente al patron 

especifico de mlisica y noticias ds ias maciones. 
BD Raddandia No.lM7.19 de mayo de 1957. P. 12. 
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abarcarian algunos aspectos yo tratados anferiormente (controles rernotos desde 1 
el lugar de 10s hechos. desplazamienlo de un reporter0 a todas las aclividades del 

presidente de la Rewblica, etc.), per0 se agregarian otros como la conformation 

de un equip0 mas grande de redactores y reporteros encargados de cubrir no solo 

al Jefe del ejecutivo, sin0 tambien al candidalo priista a la presidencia y a 10s 

secretaries de Estodo mas importantes: adquisicion de diversas unidades moviles 

para el desplazamiento de 10s reporteros y contratacion de corresponsales 

nacionoles e inlernacionales. 

Operativamente 10s noticiarios se siguieron manejando con el rnismo criterio 

de inmediatez y frescura, en el que la transmision de muchas notas, enlrevistas y 

cronicas en pocos rninutos, era sin6nimo de buena y muy complela informacion de 

beneficio para el radioescucha. 

Otra caractenstica de la "modwna" era informativa del Nucleo Radio Mil 

cansistio en abrir y cerror 10s noticiarios con breves frases que a su juicio resumian las 

virtudes de las programas y que por decadas han permanecido: "Sea testigo de la 

histario". "Enterese sin tener la vista fija". "Nucleo Radio Mil, la realidad la1 cual" y 

"Ahora esta usted veraz y opartunarnente bien informado." 
- - -  - - ~ - - ~ ~ - ~- - -  - - -  

Tambien se incrernentaron las capsulas informativas de coda hora (con 

duracion de cinco rninutos) hasta llegor o 14 en cada una de las estaciones de 

Arnplitud Modulada del grupo (XEBS. XEOY. XEUR. XECO y XEPH). 



Cuondo se form0 la Division Noticios desfilon uno serie de direclores, q~ienes 

crearon una fisonomia propio. Unos introdujeron un sistema rnuy periodistico, de lo 

prenso escrito; otros impulsaron un medio electronic0 con reporteras, que hablabon 

mas de lo que trataban de escribir. Hay quien ejercio una funcion escriio junto con 

lo hablado, corno fue el coso del periodista Teodoro Renteria. y otros mas le dieron 

un sesgo politico al area trotando de que la radiodifusion se significoro en la 

inforrnacion, olentodos porque el presidenie Dioz Ordaz queria moyor presencia de 

la rodiodifusion en el quehacer inforrnativo 

Entre 1970 y 1985 el modelo propositivo del Nljcleo Rodio Mil se extendio en 

lo8 grupos mas importantes de Id capital: dar la noto antes que ninguno otra 

estocion, decir mas noticios que otros en cinco minutos: utilizar 10s frases mas 

originales y ser lo mas institucionales posible, constituyeron lo8 puntos de lo 

competencio entre 10s noticiarios rodiofonicas de 10s ultirnos a i i o ~ . ~ ~  El nuevo 

periodisrno rafiofonico buscaba dejar lo profundidad a reflexion de la noticia a la 

prensa 

Las organizaciones que adoptaron el esquerno fueron Grupo ACIR. 

Organizacion Radio Cenlro. Radio Prograrnos d e  Mexico y Sistemo~R~diapalii.A 
- - - - - - - - -  ~ 

rnediados de lo8 ochenfo. segun dotos cilados por lo periodisto e investigodora 

Alva de lo Selva, yo 88 por ciento de 10s estaciones del Distrito Federol. transmition 

Las Ifarcs q.e 10s grupos md~o10n.ws adoptaron en esla epoca reflela una laceta de la lnlensa mrnpetencla 
qde per5 rlc anJa menle m la radon 0rgan.zaGOn Rad~o Centro 'Oesae d centro de la flollua 'Noto-Centro'. 
mn d dlnamlsmo de la oalabra haolada' G, ow ACIR 'Con la not aa a lraves de la palabra haolada A1 fonoo v 
la trascendenua de las'hechas. Fue Radio comunicaci6n Humana: Citado en Alva de la S v a .  Alma RO&, 

Radm e ideobgia. Ed. El Caballito. Wxico. 1986. pp.101. 105.107. 
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noticiarios similares: "Veinte estaciones todos comerciaies (XEOC. XEPH. XEABC. 

XERC. XEOY. XEQR. XEJP. XEFR. XEL. XEDF. XEEST. XEFAJ, XESM. XEX. XECO. XEAI. XEBS. 

XECMQ, XEVOZ Y XEUR) presenlabon coda horo a su auditofio un noticiario con 

duracion de tres o cinco minutos. Otras Ires emisoras (XEW, XEQ y XERED), asi como 

las culturales (XEUN y XEEP) transmitian noticiarios o resumenes informativos en 

divenos horarios. De igual manera ocurria con 10s emisoros o cargo del IMER: la XEB 

contoba con tres se~icios informativos diarios. lo XEQK con noticiarios cado treinta 

minutos y XERPM 'Rodio infontil' con una emision diaria"." 

A portir de 1985 aparecieron otros noticiarios que desarrolloron una formula 

basodo en un mayor tiempo para lo transmision de informocion (notos, reportojes, 

entrevistos) y comentarios en torno 01 hecho. Esta formula tuvo sus antecedentes 

con la creocion. a mediados de la decada de 10s setento, del noticiorio "Monitor" 

de Radio Programas de Mexico.'? Per0 el resurgimiento del nuevo formato se debio 

a do8 ocontecimientos de sumo importancia en la vida politico y social de Mexico: 

el sismo de septiembre d e  1985 y las elecciones de 1988. 

- - -  
~ - 

'ribid&, i 105  
72 Por el an0 1973, con ia wmpra de ia emisora RCN, que poseia Rafael Cutbeno Navarm, y wn el 
cambio de Lsta a Radio Red. Clemente de la Sema AJvear tuvo la idea de u w r  noticiarim de larga 
duraci6n Su primer "expenmento' tenia una hora de duraciin. Nadie aeia en ellm, pus se pensaba 
que resultaria abunido escuchar durante 60 minutos s6lo ndicias. Pem la creation de recursos. 
busqueda de fuentes y la distribuci6n de la infwmacibn pof bloques. ademds del estilo de decir la* 
cosas, hizo de ese notiaario de larga duraciin un programa infmativo de gran audiencia, lqlrando 
su crecirniento hasta nuestros dias, que llega a ocupar el 50 pw ciento de la programacion total de 
esa emiswa y d mayor indice de audiewia en la radio national. Adualmente su conductor es el 
sew J d  G u i i i  Vlv6 y el nombre de diiho noticiwo es 'Monitw", que am el fm de establecer la 
vanguardia en infmci6n. ha aeado un ente noticimo con la & alta tecno(ogia y es el primer0 en 
irnplementar un sistema de inforrnaci6n vial llamado 'Red Vial'. 
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Con el llamado boom de la radio provocado por lo8 larnentobles hechos del 

19 de septiembre de 1985, la radio dejo de transmitir comerciales. abrio sus 

espacios para informar ampliarnente sobre las repercusiones del sismo, y lo mas 

irnportonte, ofrecio un se~icio social muy volioso al organizar el acopio de ropa, 

rnedicinas y comida para 10s afectados y serviendo corno puente de 

comunicacion entre las personas que desconocian el estado de salud de sus 

familiares; la8 ernisoras comenzaron a preocuparse por establecer sisternos 

informativos mas cornpletos y crear a su vez, emisiones donde se tronsrnitiero el 

material generado desde diversas fuentes. 

Para muchos, la radio "se redescubrio" y a partir de ese momento se pudo 

0bSe~ar que la radio, a diierencia de la television, presta un sewicio rnucho mas 

eficaz en este tipo de acontecirnientos y otreciendo una intormacion mbs 

complete. 

Pero no todo fue gratuito. 10s concesionorias sabian que solo con un carnbio 

de esa naturaleza. tendrian mayor auditoria y harian frente a la campetencia de 

otras lecnologios de lo industria del entrelenirniento que rapidomenle habian 

gonado espocios en lo8 ultirnos aiios. Aprovechar el mornento era la disyunljvp y osi 
- - - -  - - - - - 

- - - - - -  - 

lo hicieron 

Los noticiorios de larga durocion' cornenzaron a surgir en la radio capitalina y 

- 

' El nalidario de larga duraabn estA dividido Par bloqu€5 trabajando mn ei sistema de reloj para dislribuir cad8 
SBOCibn y mlabradores mn la finalidad de que se wmpla analilica y amplia. de lo que sucede en tWos las 
ambito~ en un tlempo de 60 su mmetida: informar. En cada momento del programa se incluye la forma 
minutas, hora y media, dos horas y hay hasta de 4 horas de duradbn. Su estructura es organizada y su ertilo 
es dinhmim y arneno 
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lo COfnpetenCiO entre ellos se daria de manero intenso. El derroche de recursos fue 

enorme: telefonos celulares, unidades moviles, helicopteros y oprovecharon las 

figuras de varios penonajes surgidos de la television gonando simpatias ante el 

pljblico. En cuanto a contenidos, se procuro ompliar el marco de la libertad, al 

permitir que 10s conductores rnostraron su descontento y denunciaran o aquellos 

servidores publicos, empresarios o lideres sindicoles cuyo desempefio no habia sido 

adecuado, esto tarnbien les hizo ampliar su popularidad entre 10s capitalinos. 

Casi todos 10s grupos radiofonicos entraron en la nueva dinomica de la radio 

y ahi enfocaron todos sus esfuerzos. Algunos, por primera vez transmitieron 

noticiarios en la banda de FM, mientros que otros ampliaron sus prograrnas de 

noticias, comentorios y anolisis en sus estociones ubicadas en AM. La decision de 

colocar mds programas hablados en esta ljltima banda se debe a las preferencias 

del auditorio por escuchar su musica predilecta con sonido estereo y digital; 

Wsibilidad que no ofrece la AM 

Asi nacieron noticiarios tarnbien de largo duraci6n en emis0r0~ como Estereo 

Rey con "Para Empezar", Radio AClR con "Panorama lnformativo" y "Vector XXI", 

Rodio Formula con "En Linea Directa" y "Metropoli" y Radio Mil con "La Ciudad", 
- - -  - - - - - - - -  ~ - ~ - - ~  - - - - - -  

entre otros. Para entonces el Grupo Radio Centro habia intentado crear una 

emisora informativa en el 790 Kilohertz de AM llamada "Expresion 790". misma que 

no tuvo el exito esperado y desoparecio. En mayo de 1993. esta misma 
- -- 

orgonizacion decidio no cesar en su intento y creo "Formalo 21" 



El  Nucleo Radio Mil rnantuvo en este proceso una actitud pasiva. pues SUS 

directivos consideroron que la estructura de sus prograrnos de corta duracion era 

aun la adecuada y prefirieron rnantenerse al rnargen. 

A pesar del exit0 de sus transrnisiones en septiernbre de 1985. Radio Mil 

alcanzo. duranfe ese rnes y luego de varios aiios de no lograrlo, el mas alto rating 

de la radio en el Distrito Federal, segun reportes de lo ANAM73 sin embargo, su 

noliciario "Prirnera Plana" fue rebasodo al poco tiernpo por programas sirnilores de 

otras organizociones radiofonicas. 

Al llegar el proceso electoral de 1988 lo supuesla opertura de la radio rnostro 

sus deficiencias: el desonollo tecnologico y la inhaestructura no fueron conelativas 

a la tolerancia y la pluralidad esperada. Habia un rnotivo irnportante: 5e acercaba 

el vencirnienta de la concesian de 301 estaciones radiodifusoras de todo la 

Reptjblica Mexicona (entre estos la rnayoria ubicadas en el Distrito Federal) y la8 

presiones nose hicieron esperar. Quedo dernostrodo que a la radio aun le falto(ba) 

carnino por recorrer para satisfacer la8 necesidades inforrnativas de la poblacion. el 

NRM, en esta coyuntura, larnbien jugo un papel fundamental y fue artifice de 10s 

lirnitaciones exirtentes en el rnedio. 
- - - ~ ~ ~ 

- - -  - -  -~ ~- ~ 

n Seglin estimaciones de la ANAM (Asociaci6n de Anumiantes de Mexico) sobre el auditorio de las 
estaciones de AM, XEOY Radio Mil fue la ernisora urn mayor audiencia durante el mes de septiembre 
de 1985. en la clase alta (alcanzo un rating de 1.6) Fue seguida por la XEW con 1.2 y la XEX con .5 

~ - 
[...]Par lo que toca a la clase media, de nuevo XEOY (1 .4 )~  XEW (1.1) fueron tas mas sintonizadas. 
En tercer lugar se ubiw XERED (.7), seguida por la XEX (.6) [...]Con respecto a1 nucleo de audiencia 
clasificada bajo el Nbro de clase 'popular", las ernisms m6s sintonizadas fueron XEOY y XEQR. 
ambas w n  1.4 de rating, y XEBS. XEJP y XEW con .9 cada una, en "Medicibn de auditorio de radio 
en el Distrito Federal. ANAM", Mexiw, septiernbre de 1985. Cjt. pos Alva de la Selva, Alma Rosa. 
Radio e ideolqia 2a. ed. Mexico. El Caballito. 1986. pp.7678 
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3.1.1 U S  ELECCIONES OE 1988 Y EL NOTICIER0 DEL NUCLEO RADIO MIL 

La situacion por la que atraveso la Division Noticias del Nljcleo Radio Mil desde el 

rnornento rnisrno del destape del candidaio priisla hasta las elecciones de 1988. 

rnostra un efecto boomerang (que no es mas que uno dernostrocion de la 

reducida apertura del grupo a otras carrientes politicos]. Mientras que por otro lado 

evidenci6 la8 lirnitaciones de 10s noticiorios radiofonicos en el rnanejo inforrnativo 

en hechas clave corno el rnismo 'destape'. 

De agost0 o octubre de 1987 el Nljcleo Radio Mil, y lo8 rnedios electronicos 

nacionales saturaron sus contenidos de todo cuanto hacian y decian 10s priistas. 

mientras lo8 candidates de la oposici6n fueron pracficamente marginados. Al 

acercarse la fecha del destape. la informacion sobre sus actividades se intensifico. 

En este proceso. algunos rnedios rnostroron sus preferencios por uno o por otro 

personaje. y ello fue una de las causas aue precipito el erroneo destape del 

entonces procurador Sergio Gorcia Rarnirez. 

La noticia principal del noticiario "Pn'rnera Plana" el 4 de octubre de 1987. 

fue que Jorge de la Vega Dorninguez daria a conocer el nombre del precondidato 
- - - - -  

del PRI a!a presidencia y que~haMafransrni*~esen vivo.en coda una de la5 

casas de 10s seis aspirantes. A las 8:45 horos la8 cinco estaciones de AM del NRM 

dejaron de transrnilir su programacion normal. El profesor y locutor Bravo Monroy 
.- 

entro a1 aire y cedio la polabro a la reportera Maria Elena Martinez de lo Vega, 

quien af~rn6 que yo habia dos mantas de apoyo.de "La Juventud Nacionolisto" en 



10s afueros de la residencia de Garcia Rornirez. Esto fue suficiente par0 que a Partii 

de ese momento se comenzoran a difundir 10s capsulas -eloborados previamente- 

Sobre la trayecforio e ideas del procurador. Poro el NRM el 'bueno' yo hobia sido 

descubierto y no dej6 de decirlo o sus rodioescuchos: "sera el nornbre que al 

parecer daro a conocer el lider del CEN del PRY, otirmoban. 

Minutos despues. lo reporter0 Elizabeth Breton reproduciria las palobras de 

Alfredo del Mazo, en el sentido de que 6ste habio hablado lelefonicamente con 

Gorcio Rornirez para felicitorlo: "Yo creo que fue un acierto de que nueslro partido 

s\e haya fiiado en 10s rnrjltiples cualidades de un Sewidor pfiblico limpio y brillante. 

como es el coso del doctor Sergio Garcia Rarnirez"." 

Con esta afirrnacion, no solo el NRM, sino otras orgonizociones rodiofonicos 

yo estobon seguros de lo precandidafuro del procurodor. Ell0 generoria uno 

enorme confusion en 10s altos niveles de la politico, pues rnientras en algunos 

circulos comenzobo o sobresolir el nombre de Carlos Salinas de Gorfori, en lo radio 

no dejaba de mencionarse el nornbre de Garcia Rornirez. 

Despues de las 10 de lo mariano, el presidente del PRI, Jorge de lo Vego 

Dorninguez onunci6 "10s ires sectores de nuestro partido y su dirigencia-territorig re- - ~ - 
- ~ ~ 

- - - - - - - - - -  ~- ~~- - 

74 Cit. h s  Sosa Plata. Gabriel y Esquivel Villar, Alberto. 'Las mil y una radios'.Edit. McGraw-Hill. 
Mbxim, pp.247-248. 



han pronunciodo unanime y cotegoricamente a favor de lo precondidoturo para 

Presidente de la Rep~jblica del cornpariero Carlos Salinos de Gortori."." 

El  destape anticipado de Sergio Garcia Rarnirez, profusomente anunciodo. 

por el NRM y por diversas organizaciones radiofonicos, puso en evidencio que el 

rnonejo informofivo habia sido excesivo. Lo "declaracionilis". la transmi~i~n 

inrnediata de la "noto" sin confumar, el opresuromiento par0 dor corno hechos 

consurnador diversas manifestaciones, demostro c6mo 10s medios caen facilmente 

en el juego de lor grupos en el poder. El supuesto contrapeso de lo radio era 

todavia una figura d6bil e irreol ante lo reproduccion constante de lo que hacia y 

decia el funcionario, sin ir mas a fondo. Asi tombien, no sirvieron de mucho 10s 

"irnpactantes" recursos de apoyo para su labor inforrnativa y la mayor extension de 

sus programas, cuando el secret0 se encontrobo solo en el sentido comun. 

Despubs del destape de 1987, el ex secretario de Programacion y 

Presupuesto, Carlos Solinas de Gortari, comenzo una intenso carnpoha elector01 en 

todo el pais. Prensa, radio y television saturaron sus espacios inforrnativos con las 

actividades del candidoto priista. 

15' Ibidem, p.248 



En cuanto al papel  de 10s noticiarios radiofonicos en este proceso destoca el 

manejo particular -no se ho d a d o  a conocer hasta ahora otro estudio sernejante- 

la  investigacion reolizada por e l  Centro lnternacional d e  lnvestigacion Politico y 

Desanollo. A.C.. donde se aprecia el rnanejo nada equitativo de 10s tiempos en 

radio y television entre el entonces candidoto del  PRI y lo8 candidotos d e  

ooosicion.76 

Una descnpubn soore la manera en que la radio abnb sus espaclos al canddato del pariado oflclal 
aparece en el reponaje de W l d o  Mlguel y Monje. Raul 'El cterre de la campaila dc Satmas 
aplaslante e s f v m  del tnunlo: Rev~sta Proceso No6W. Mex~w. 4 de lullo de 1988. P 19 En ede 
ttabajo, 10s auiores reserian: "Sus principals -10s fueron 'Para ~mperar', de Pedro Ferrz de 
Con: Voz Pliblica', de Francism Huerta. 'Monitof de J d  Gutierrez Vtv4 el notidem de Nino Canun 
y las cadenas de Radio Mil y G ~ p o  Acir, entre atras ... Llamativos anuncios en los peri&licos 
destacaban la presencia de Salinas de Gortari en la radio. El G ~ p o  Acir, por ejemplo, lo prornoviir 
asi: 'Via satblite. Carlos Salims de Gortari en exclusiva. Eswche esta trascendenial entrevisia, via 
satblite desde la redaccih de Radiamrnunicacibn Humana, la ag-a de rmticias mbs impwtante de 
la Remica Mexicans, a travb de las radicdifmcms de Gwpo ACIR" ... 0 tamWn mmo la que 
present6 el Nuclw Radio Mil: 'Mexiw pregunta (7)  Carlos Salinas de Gortari antesta (!) ... Una 
entrevista que transmitirhn las ernisoras del Nlicleo Radio Mil y sus afiiiadas nationals". Para mayor 
inforrnacion wnsulfar Arredondo Ramirez. Pablo. "Asi se call6 el sistema. Gnnunicacibn y 
elecciones en 1988". Universidad de Guadalajara y Cremwx. Raul. "CMnunicadin en cautiverb". 
Edit. Planeta. 1991 



De acuerdo con esta investigacion elaborada de octubre de 1987 a mayo 

de 1988, el tiempo total que 10s noticiarios de rodio y lelevision dedicaron a 10s 

candidotos a la Presidencia de lo Repljblica fue el siguiente: 79.8 por ciento para 

Carlos Salinas y 20.2 a 10s candidatos de oposicion (ver grofica 10). De este total. la 

rodio rnostro una mayor apertura hacia las actividades y declaraciones de 10s 

condiiatos de oposici6n en comparacion con lo TV, pues olorgo 30.6 por ciento de 

su tiempo y la lV tan solo un 9.3 (ver grafico 11). 

INFORMACldN EN RADIO Y TELEVISI~N 
octubre 1987lrnayo 1988 

Grdfica 10 - - - 7 

COIIOI Solin01 Condidator Oporicion 

Candidator - 

Wente: Cenlro lntemocionol de lnverligocibn Pdilico y Derorrollo. A.C. ljulio 1988) 



Fuente: Centro lntemacional de lnvertigacion Politico y Oeranollo. A.C. (julio 1988) 

Los noticiarios rodiof6nicos rnonitoreadas en esa fecha fueron lo8 de G ~ p o  

ACIR. 'Monitor' de Radii Red. 'Noticentro' de Organizaci6n Radio Centro, Radio 

Educacion y NRM. De estos. el tjnico que proporciono mas informacion sobre 10s 

candidatos de oposicion fue Radio Educacion. con un 48.2 por ciento de su liempo, 

en controste con el 42.5 por ciento que dedico a Carlos Salinas. El noticiario mas 
- ~ 

~ - - ~ 

equilibiada en cuanto al otorgamiento de su tiernpo para 10s condiatos fue 

"Noticentro" (con 54.6 por ciento y el 35.3 Por cienlo respectivamenfel y el mas 

contrastante fue ACIR (con 67 por ciento y 11.6 por ciento), seguido de 10s servicios 

inforrnativos del NRM (66.1 porciento y el 14.1 por ciento). Ver grafica 12. 



INFORMACION EN RADIO 
Principales actores de la cont iendo electoral 

ocfubre 19871 m a y o  1988 
G1mc.a 12 

"," , 
CARLOS SALINAS CANDIDATOS SECTORES 

OPOSlClON 
Candidat- 

(m ACIR NRM mXEEP PB MONITOR ~NOIICENTRO( 

P r a c t i c a r n e n t e  a un rnes  de la8 e l e c c i o n e s  de jul io de 1988 f u e  e v a l u o d o  el 

papel de la Divis ion de No t i c i as  d u r a n t e  el p r o c e s o  e lec to ra l .  A l g o  habio fa l l ado .  

no se s a b i a  con prec i s i on  que y ello genero d i fe renc ias  en el in ter io r  del equipo 

de not ic ias,  q u e  r e p e r c u t i e r o n  en var ias  dec i s i ones  p a r a  " rnodemizo r "  sus not ic ia r ios  
- - -  - - - -  

y h a c e r  fcente a la e o r n p e t e n c i a .  E n  10s a t i o s  siguientes, 10s exces ivos  c a r n b i o s  en 

el a r e a  de no t i c i as  g e n e r a r o n  una g r a n  i n e s t a b i l i d a d  en t o d o  el g ~ p o  h a s t a  1995. ' 

Ralil Maninez Ostos, en ru didad de director genwai d d  grupo, invit6 a1 periodism Pam lgnacio Taibo para 
que reorganizara el departamento de noticias. Tres de sus prindpales aportaaones fueron el slogan de 'La 
realdd la1 m a r ,  l a  ueao6n de un lormato en qw d reportem debla tramm!ltr en la nota (su nomore y 
lectura de infarmaobn en mmos de 30 segundor), y la SllStltuaOn del profesor Oram Monroy por d r a r l e r o  
Joroe Sanl- ounen lwla a ?to ?=roo la idalttra de lnformaoon Bravo Monror fue mlocado m la dlrembn 



3.2 "LA CIUDAD" EL NOTlClARlO DEL NUCLEO RADIO MIL 

El 8 de abril de 1991 cornenzaron las lransrnisiones del nuevo noticiario estelar 

del Nucleo Radio Mil: "La Ciudad. el noticiario de la radio". el cual sustiiuyo a su 

sirnilor "Prirnera Plana". luego de 32 060s de estar al aire. Su surgirniento fue la 

prirnera respuesta del grupo a la intensa cornpelencia que en ese brnbito se daba 

en la radio capitalina. despues de experimentor, desde 1988, con diversos carnbios. 

La idea del proyecto se debit, a Roberto Ordarica Conslantine, quien asi 

reestructuraba parte del N~icleo Radio Mil. 

Las bondades del nuevo servicio de noticias: su tiernpo de transrnision: de 

6:00 a 9:00 lunes a viernes. 7:00 a 10:OO 10s strbados y de 14:OO a 15:OO y de 19:OO a 

20:OO y mayor inforrnaci6n en torno a la Ciudad de Mexico. Los canductores 

titulares de cada una de las ernisiones fueron: el profesor Bravo Monroy en la 

manana en quien fincaron nuevarnente las esperanzas para que con base en su 

carisrno "levantara" el noticiario rnatutino; Martin Espinosa y Maria Fernando 

Quijano, en la tarde: y en la noche Edrnundo Sontos Escobedo. 

menos &able, per0 al enlrar el mes de mubre Maninez Ostos y su asesor wnsideraron que era necesario un 
cambio mas. De acuerdo con testimonies recogidos por la prensa en ese tiempa. una de las eslrategias de la 
reeSt~dUDd60 de la Divisi6n Ndidas mn@sli6 en asignar hremes diferentes a los reposteror y quilarles asi ru  
margen de influencia y mmpromlsor en ese ambit0 Fue deeminante la llegada de Feiipe Barrwa. de 
Notisislema quien partidparia en la 'mwJmirad6n' dei area. El 16 de oclubre de 1989 renuncian Jorpe 
Santawuz asi mmo toda la planlilla de <eporferos d d  area. Paco despues se inwrporaria Carlos Ramos 
Padllla, quien se him cargo de la subdirecddn del Area y Martin Espinora wmo Jefe de lnfomad6n. En febrero 
de 1990 Edmundo Santos Esmbedo enlr6 al Nuclm Radio Mil, pese a que tuvo aciertos no aument6 audienda 
ni ingresos publidtario*. Por ella. a la llegada de Robeno Ordor~ca Constantine fue encargada la 
reeslruduraa60 d d  grupo en todas las areas. 
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El "noticiario de lo radio" fue el proyecto mas importante del Nucleo Radio 

Mil en 10s ljltimos arios y de el se esperaba mucho: penetrocion, rating, fuetza e 

ingresos publicitarios. Lo desilusion. sin embargo, vino rapid0 y lor constonfes 

carnbios, rnbs de forrna que de fondo, nose hicieron esperar. Al no curnplirse con 

las expeclativos previstos. 10s directives pensaron que era rnucho mas foci1 cornbiar 

ol personal que hacer un carnbio en la estructura de su noticiario asi como del 

trotarniento informative. 

En junio de 1991 (Ires rneses despues de nacer "La Ciudad") salio Edrnundo 

Santos Escobedo y su lugar fue ocupado por Ofelia Aguilre Ruelas, ex director0 de 

noticios de Organization Radio Formula y del Sisterna Nacional de Naticiarios del 

IMER, (Instituto Mexicano de la Radio). Al mismo fiernpo. fue invitada Mayte Noriega. 

conductor0 e n  ese entonces- de noticias en el Canal I I de television, quien se hizo 

cargo de la segunda emision del naticiario. Martin Espinosa y Mario Fernando 

Quijano pasaron a la tercero emision. 

Estos carnbios fueron al poco tiempo reforzados con importantes elementos 

fisicos de apoyo, en 10s cuales se opreciaba su clara determinocion por seguirie 10s 

posos al noticiarios "Monitor" de Radio Red: un heiicoptero - ~ 
ppg_in_formor la - - - - - 

- 
~ ~- ~- - - - 

condiciones del trofico, telefonos celulores y unidades moviles. 

Con estos elementos. la Division Noticias trot6 de tomar su segundo aire en su 

. - 
empefio por colocorse en 10s primeros lugares de audiencio. Pero su intento fue 

ropidamente opacado con la respuesfo de Radio Red al poner en operocion un 



helicoptero mas (tres en total) y diversas rnolocicletas destinados. exclusivarnente, a 

proporcionar inforrnacion sobre el trafico. 

Despues de divers08 carnbios de personal, en la segunda quincena de rnoyo 

de 1993, el periodista Miguel ~ n g e l  Granados Chapa, (ex director de la XEEP-Radio 

Educacion, ex colaborodor del noticiario "Monitor" -can lo seccion "Miercales de 

politico"-, fundador de la revista Miro y penonoje ampliamente conocido por sus 

colurnnos politicas en periodicos corno La Jornada y Reforrno], llego con su 

particular eslilo. a dirigir lo primera ernision del noticiario "La Ciudad" del Nircleo 

Radio Mil. 

Sus conocimientos y su sentido comun para interpretor la situacion del pais, 

le imprirnieron a su prograrna una caracteristica que por supuesto no poseian lo8 

noticiarios de la competencio. 

Fue notable. odemas, la facilidad que tenia su equipo de production para 

contactar a politicos, funcionorios. ernpresarios e intelectuales de alto nivel y ser, en 

el rnisrno instonte, entrevistados 01 aire por el reconocido periodista. De hecho, uno 

de 10s apoyos mas importantes en el desarrollo del noticiario se encontraba 

precisamente en 10s enlrevistos. Los rnismos dilectivos del Nliclw  radio^ Mil no 
- ~ 

- .~ ~ - 

dejaron de ufanarse de esta situacion. publicando en periodicos de circulation 

nacional paginas enteras con 10s nljrneros olcanzadas en cad0 mes: "En junio. 73 

entrevistados". "En julio. 61 entrevistados".7' 

" Cf. Los desplegados del Nucleo Radio Mil fuemn publicah, entre dros diarios. en El Universal. 
12dejuli1993 y 2deagmtode 1993. p.11. 
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Durante el liernpo que estuvo al frente del noticiario "La Ciudad". Granados 

Chapa fue participe de un problerna de censura, ldel que se hablara mas tarde) 

que involucre a 10s duerios del NRM, al titular de la Dueccion General de Radio. 

Television y Cinernatografia (RTC) Manuel Villa Aguilera, y ai entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari. 

Con la renuncia de Granados Chapa, cornenzo una nueva reestucturacion y 

con nuevo equipo. a "La Ciudad" le correspondio dar a conocer acantecimientas 

de sumo importancia que transformaron lo vida politica y social de Mbxico: el 

levanlarniento armado en Chiapas, y las pormenores de los carnpafias politico- 

eleclorales de 1994. Sin embargo. debido a la situation por la que atraveso el 

gNpo. no hub0 en la practica (corno era de esperarse) alguna accion notable en 

su tratarniento informativo que lo distinguiera de manera particular de otro noticiario 

de la cornpetencia. 

Posteriorrnente, con el afan de aumentar el audilorio nocturno. asi corno la 

comerciolizacion, el Nucleo Radio Mil y Televis-6n Azteca llegaron a un acuerdo 

para la transmision simultanea del noficiario "Hechos" a portir del 3 de julio de 1995. 

Sin embargo esta acc6n no perduro mucho tiernpo debido al dispendio de 
~ - ~ - -  

frecueilcia, a la  dependencia de la radio con respecto 0 la television pues 10s 

lenguajer de ambos rnedios de cornunicacion son totalrnente distintos. rozon por la 

cual la radio pierde en penetracion, claridad y presencia. 



Esta medido es un ormo de doble filo: en principio es benefica par0 el 

grupo porque oumenta consideroblemente la publicidod. generando mayores 

gonancias paro el medio en cuestion; per0 lo que al principio se considera como 

uno excelente medida, se traduce en una desventajo ya que se sacrifica en s i  el 

sentido mismo de la radio, es decir, se sacrifica la forrno y fondo de la infarmacion 

por la venla mayor de espocios a 10s anunciantes. Esto se traduce como es Iogico. 

en una baja considerable de audiencia. 

En el afan por aumentar el rating y sus ingresos publicitarios. este gwpo 

radiofonico llevo a cabo. tal como vimos, infinidad de combios en la conduccion 

de 10s emisiones "La Ciudad", en la direccion de la Division Noticias y en la mesa 

de redaccion. Impulso una fuerte campaAa publicitaria en prensa y "refon6" sus 

servicios con la puesta en operocion de un helicopter0 (de nombre 'Argos'). 

unidodes moviles. etc. Destaco asimismo la ampliacion de su plonta de reporteros 

y corresponsales, pero esto sirvio poco pues 10s noticiorios del NRM no pudieron 

vender lo suficiente como paro impedir la tragica crisis economica del g ~ p o .  

3.2.1 LOS ~~LTIMOS D~AS DE "LA CIUDAD" Y LA ADOPCION DE "ENFOQUE" 

~ ~ 

- - - - - - - - - - 
~ ~ - - - 

El 6 de abril de 1995 el proyeclo mas importante del Nircleo Radio Mil en 10s 

novento, el noticiario "La Ciudod", dejo de transmitirse para dar su lugor a "Enfoque, 

su diario hablado". El ultimo noticiario propio del g ~ p o  termino con un soldo -- 



adverso: mas de 10 cornbios en la conduccion de noticiarios, ocho en la direccion 

de noticlos y en consecuencia poco penetration y credibilidad. 

Lo extincion de "La Ciudad" signific6 el fin de uno largo tradicion, de casi 

cuarenta OriOS, en la produccion de noticiarios radiofonicos. El area inforrnotiva del 

Nucleo Radio Mil cedio ante Estereo Cien. El orgurnento de 10s directives del grupo 

rodiofonico pora tomar tal decision se bas6 en un dato simple: el noticiario 

adoptodo. "Enfoque", tenio mas nornbre y audiforio que el de "Lo Ciudad" y habia 

que oprovechar eso. 

Con el inicio de transmisiones del noticiario "Enfoque" de Estereo Cien. en 

Radio Mil, cornenzo tambien un nuevo period0 en el que era de esperane un 

tratarniento inforrnativo rnucho mas mesurado y oficiolista. Habra que recordar que 

el noticiario adoptodo, tuvo muchos casos de censura y despido de conduclores. 

desde su surgirniento en 1987. De ahi salieron Jose Cardenas. Enrique Quintana y 

Rornses Anciro por una causa cornun: dorle espacios a la oposicion. 

Con aproxirnadornente 15 aiios de tradition inforrnativa estabo planeado a 

ser un noticiero economico-financier0 y poco a poco fue creciendo a tal espectro 

que actualmente es de informacion generol. Como porte de la operacion de 

arnbos eadenas, el inforrnativo pas6 a set el irnico noticiaria representante del - .  

grupo. 



Actualrnente el noticiario "Enfoque" 78 tiene dos ernisiones. la rnatutina de 

6:00 a 930 hrs. y el vespertino con una hora de duracion de 1330 a 14:30 hrs. La 

conduction esta a cargo de Jesus Rangel quien con 25 oi~os de carrera periodistica 

es reconocido par ser un gran especialisto en la fuente econornica y finonciera. El 

noticiario se transmite par Estereo Cien (FMJ y Rodio Mil (AM] 

En palabras de Oscar Gornez. coordinador de noticiarios y capsules. Enfoque 

esta en "proceso de ser un noticiario cornpleto y diferente: una de sus 

caracteristicas es que ha dejado a un lado los sisternos tradicionales de solernnidad 

y tarnbien ha dejado de transmitir nolicias oficialistas." 79 

El forrnato de "Enfoque" es definido +n sus propias palabras corn0 'noticia- 

cornentoria'-. Es decir se inforrno sobre una noticia y se hacen cornentarios respecto 

a la noto por parte de 10s conductores y colaboradores del noticiario con el fin de 

hocer reflexionar al auditorii "la noticio se onalizo y se cornenta, ya no hacemos 

lode antes que teniamos que decir la nota sin analizarla para estar completos." 80 

El noticiario cuenta con analistas, cornentaristas y corresponsales en el 

extranjero, (en esle aspecto, Enfoque y Monitor son 10s irnicos dos noticiarios que 

- - - ~  - - - - - -  " El mti iano Enfoque; para su opsracih legal y administrativa se maneja como empresa (Enfcque. 

S.A. de C.V.) Asimiwno, es el producto m& car0 dei gwpo radiofhiw, pues el rninuto cuesla 

S2.5W.W roneda national. Fuente: Departamento de ventas del NticIm Radio Mil-SOMER. abnl 

1999. Es impMlante adarar que el anAlisis a pmfundidad de este infwmativo, no aparecerA dentro 

de &a tes ,  pues se encuentra &pub del tiempo en investigacibn. 
- -- 

Is Entrevista p e w w l  a G6mez. Romero Oscar. (wordinador de noticiarim y c6psulaS infmativas) 

realizada el 15 de marzo de 1988. 
80' Ibidem. 
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cuenton con este se~icio) con el fin de crear un nuevo forrnoto de mayor analisis 

en todos 10s ambitos lanto nacionales corno internacionales. 

Per0 estos y otros carnbios fueron, corno lo he dicho, rnos de forrna que de 

fondo y ahi esta el fracaso. Si bien es cierto que ha habido grondes avances en lo 

especializacion rodiofonica, hoy en dia la rnayoria de 10s noticiarios esttrn en la 

bkqueda de uno oudiencia rnasiva, ahi hon centrado sus esfuerzos. Proporcionar 

tado tipo de noticias y cornentarios a todo hora. ernpleando 10s mas sofisticados y 

novedosos recursos ha sido la formula. 

La estrategia de saturaci6n informativa f ine en \a actualidad nuevos 

malices y su aplicacion ha generado. porad6jicomente, mas confusion y 

desinforrnacion, que se refleja en lo rnediana acepfacion de 10s noticiarias 

radiofonicos. 

Pero a pesar de esto, 10s noticiarios siguen siendo parte integral de cualquier 

grupo, pues es una forrna efectiva de obtener capitales. En este aspecto, la 

relocion entre 10s concesionarios y el gobierno es fundamental para obtener mayor 

inforrnacion politics, pues si un infotrnativo tiene rnalas relaciones con algcn actor 

gubernarnentol. tendra poco acceso inforrnativo o en su defecto, no conlara con 

olgljrt pe~onaje- e n  cuestion pora futurus enlrevklas. ta coinpetencia en 10s 

inforrnativos del D.F. es muy fuerie y si no se tiene un buen produclo, focilmente se 

queda fuera. 



3.3 EL CASO MAS SONADO DE CENSURA EN EL NI~CLEO RADIO 

MIL DURANTE 1993. 

El caso mas sonado de censura que se registro durante 1993 se produciria can la 

solida de Miguel Angel Granados Chapa de "La Ciudod", el inforrnativa del 

Nucleo Radio Mil. 

Dentro del marc0 de las compaiias polificas a la presidencia de la 

Republico y a1 Congreso de la Union. Granados Chapa entrevisto a1 entonces 

candidato del Partida de la Revolucion Democrotico (PRD], Cuahutemoc Cardenas 

Salorzano. el 20 de septiembre de 1993. 

A decir del propia periadista, la entrevista se hizo en un clima de cenazon de 

algunos medias de camunicacion, pues dias antes le fueron canceladas das 

entrevistas radiofonicas. o Cuahutemoc Cardenas. 

lnmediatarnente despues de la conversacion. Granados Chapa- segun su 

relato- fue citado "por Ires directivos" del Nucleo Radio Mil. para decirle que 

juzgaban imprudente haber invitado a Cardenas. debido "a la situacion en que el 

grupo radiofonico se encontrabo ante ias autoridades". Le pidieron que para evitar 

sucesas de estanaluraleza, e partir de ese rnornento el nombre delospersonajes a - - - - - - 

entrevistar debion ser notificados a 10s directivos para su aprobacion. Ademas, 10s 

comentarios del periodisla en torna de la presentacion de las noticias. "no eran 

bienvenidos". razon por la cual un lector de noticios se ocuparia de dorias o -- 

conocer. 



Granodos Chapa rechozo eras condiciones y 01 dia siguiente dirigio su cart0 

a 10s directivos en la cual argument6 su renuncia. 

El jueves 23 de ese rnisrno rnes, Roberto Ordarica. director general del Nlicleo 

Radio Mil. acepto el plantearniento y acordaran que el viernes seria la despedida 

del auditorio. A parfir de ese rnornento se desataria una intensa polemica que 

involucro a periadistas, politicos y funcionarios de distintos niveles, incluido el 

presidente de ese entonces Carlos Salinas de Gortori. 

De acuerdo con lo expresado por Granados Chapa, la actitud de 10s 

directivos del Nljcleo Radio Mil se debio a la presion ejercida al grupa por el 

entonces titular de la Direccion General de Radio. Television y Cinernatografia (RTC) 

de la Secretaria de Gobernacmn, Manuel Villa Aguilera, quien no parecia estar de 

acuerdo con la presencia del periadista en el noticiario. corno parte de una politico 

inforrnativa que pretendia limitar las espacios plurales en la radio y la television. 

Esta presion tuvo diferentes rnodalidades, segljn Granados Chapa: estudios 

de penetration del noticiario; llarnadas penonales a\ diector de la Division Naticias. 

Jose Luis Sarnaniego (quien luego se haria cargo de la Direccion de Radio de RTC). 

para disponer rnodalidades de infarrnacion. apercibirnientos y sanciones a las 

estaciones deLNljcleo Radio Mil.~Lo rn6slarnenteble. sin embargo, fue la amenom- - - 
~ - - - 

de revocacion de la concesion de 'X Press Radio" (hoy Sabrosita 590) por transmitir 

en ingles sin el perrniso correspondiente. 

Al respecto serial6 el periodista: 



Dad0 el car~cter politico y no juridic0 de la situacion planteada 

w r  Villa (se refiere a la posible revocacion de la concesion de lo 

estacion X Press Radio) comunicamos 10s hechos a Jose Caneiio. 

de Comunicacion Social de la Presidencia, a efecto de que el 

titular del Poder Ejecutivo no ignorara lo que estaba pasando. 

Como consecuencia de ese oviso. me entreviste primero. el cuotro 

de agosto de 1993, con el Secretario de Gobernacion, Jose 

Patrocinio Gonzalez Blanco Gorrido y despues. el 12 de agosto. 

con el presidente Salinas. El primero me dio seguridades sobre el 

caracter puramente legal de la inquisition sobre "X Press Radio" y 

ratifico su opinion sobre 10s confribuciones a la culturo politico que 

a su juicio estoba haciendo mi trobajo en Radio Mil. Lo habia dicho 

antes a 10s concesionorios. lo habio dejado escrito en el libro de 

visitas del Nljcleo y lo rotificoba en ese momento. 

Puesto que conducido el temo o sus contornos legales no 

presentaba en realidad ningun problems, y visto que de 

inmediato combio la actitud de Villa ante 10s concesionarios. 

pensamos _que el asunto habio concluido ahi. De suerte que mi 
.~ -~ 

conversacion con el presidenle se quedo sin materia, no obstante 

lo cuol le resumi mi situacion. como olgo perteneciente 

al oasodo. " 

111 Granados Chapa. Miguel Angel, mlumna 'Plaza Pliblica', en El Fmanaem. 29 de sepliembre de 1993. p.43 
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Sin embargo. el procedirniento sobre "X Press Radio" continuo su curso. 01 igual 

que la8 presiones en rnoterio inforrnafivo. A finales de agosfo, el periodisfa recibio la 

orden de no dar rnicrofono al PRD y disrninuir la inforrnacion sobre 10s partidos de 

oposicion. Asi rnisrno se le dio o conocer "una lista negra de personas" o quienes no 

era pertinente entrevistar: Jorge G. Costaileda, Adolfo Aguilar Zinser. Mariclaire 

Acosta, Lorenzo Meyer y Demetrio Sodi de la Tijera. 

Al respecto opino el periodisfa en su colurnna "Plaza Ptjblica" del periodic0 El 

Financiero: 

Me fue posible convenar al aire con lo8 dos prirneros, -Jorge G. 

CastaAeda y Adolfo Aguilar Zinser- no por pueril anirna de 

inhingir la inslruccion, sino por no acatar decisiones arbitrarias y 

rnostrar, en lo8 hechos, que el orden pljblico no se disuelve con 

sus palabras. 

Me perrniti no aplicar lo disposicibn de quitar el rnicrofono al 

PRD. de nuevo no por bravuconeria. sino por razones 

esfrictornente profesionales y aun de cornpetencia cornercial: 

estaba en curso-el m o d 0  extraordi~uo de sesiones. en que la 

dipulocion perredisto contribuia a configurar un debate que 

resulfoba ininteligible sin su participocion ... Era irnposible jugar a 

su inexistencia. a rnenos que se pretendiera alejar de Radio Mil a 

su ouditorio, por presentar inforrnocion rnutilada rnientras que el 



rest0 de las emisoras se comportaban con normalidad en ese 

p~n to .~?  

Un mes despues. de estos hechos, el conflict0 estallaria. 

Ante las acusaciones, el entonces director de RTC manifest6 su pastura en 

extens0 carta publicada en el periodic0 El Finonciero. Para el lo dicho por 

Granados Chapa careci6 de veracidad y tenia en el fando otras intenciones. 

En sintesis orgumento que RTC nunca impidio que se entrevistara a Chrdenas 

y que mucho menos se presiono a algljn radiodifusor a conductor por este rnotivo: 

"no es cierto que a raiz de la incarporaci6n de Granados Chapa a Radio Mil re 

hoya iniciado un supuesta acosa a la empreso". Mas bien, die "la actitud de 

Granados Chapa obedecia a una estrategia bien orquestada para garantizar al 

NLicleo Radio Mil impunidad ante 10s desacatos administrativos de que era objeto. 

Adverti toda esta maniobra y en ejercicio de mis responsabilidades y apego a mis 

canvicciones procedi a cumplir la ley. " 83 

SegLin Villo Aguilera, el Nljcleo Radio Mil habia incurrido en violaciones a la 

Ley Federal de Radio y Television, osi como su reglamento, que se notificaron incluso 

antes de la fecha de inicio de la participation de Granados Chapa: 

Esta ha sucedido sobre todo en el coso de "X~Pcess Radio:. 
~ ~ - - .  - - ~ ~~ -~ - - ~ - 

que transmite en ingles sin autorizacion. y que entre otras 

" ibidem, p.43. 
sJ Villa. Manuel, 'La inmoralidad de las insinuaciones", en Espacio del lector. El Financiem, 30 de 

septiembre de 1993. p.2. 
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violaciones ha incunido en la de no transmiti 10s mensajes 

correspondientes a 10s tiernpos oficioles. 

El primer emplazamiento a una estacion del N~jcleo Radio 

Mil fue hecho a la XHSON-FM el 9 de marzo de 1993. el siguiente 

fue dirigido precisarnente a lo XEPH-AM, Radio X Press 590, el 1 1  

de marzo de 1993. Despues hubo cuatro ernplazarnientos mas 

en el rnes de abril. dos de ellos. a la propia Radio X Press ... El 25 

de junio Radio X Press incunio en uno falta nuevarnente, al no 

transmitir las rnensajes institucionales. Granados Chapa Cree, o 

quiere hacer creer. que aqui ernpezo la historia. 

Por oha porte. o fines de mayo se advirtio que lo 

auforizacion de Radio X Press habia vencido el 24 de ese rnes, sin 

que se hubiera solicitado su renovacion. Otro hecho rnuy anterior 

a la fecha de "inicio" elegida por Granados Ch0pa.W 

Finalmente, el director de RTC seiialo que la presencia del periodista no increment0 

la oudiencio del noticiario y que ello fue. en realidad, la causa de su salida. 

El 1" de octubre Granados Chapa refut6 las afirmaciones de Villa, al 

de_mosfraj -que Bl- no- fue despedido. sin0 que renunci5 -pop lo5 "Presiones 

gubernamentales sobre 10s concesionorios de la ernisora". Corno Opoyo a su 

postura, public6 la corta que le envioro E. Guillermo Salas Peyro el 24 de 

e4' Ibidem, p.2. 



septiembre, con el fin de "patentizar el valor que tuvo para el Nucleo Radio Mil su 

participation en la prograrnacion de Radio Mil".as 

En la guena del papel y la8 dectcraciones. la controversia aumento e 

intewino de nueva cuenta el secretario de Gobernocion quien manifesto que el 

Nljcleo Radio Mil incurrio en faltas adrninistrativas y que la salida de Granados 

Chapa no fue por presiones del gobierno: "El gobierno de la Repljblica garantiza a 

tad08 el ejercicia pleno de las libertades y lo hace con tolerancia y repeto ... 

Gabernacion no puede excluir ternas o personas. porque eso corresponde 

decidirlo a 10s cancesianarias".86 

Granados Chapa calificaria la declaration corno un avo1 a la politico 

inforrnativa seguida par Villa, y daria ejernplos, junto con otros colurnnistas (corno 

Carlos Rarnirez entonces de El Financiero), de que lo8 hechas contrastaban con la8 

palabras. 

Se puso en evidencia otras casos de censura corno la salida en meses 

anteriares de Rene Delgada y Miguel Bcsariez coma camentaristas del noticiario 

"Para Ernpezar" en Estereo Rey; de Jorge G. Castarieda de "Monitor" en Radio Red; 

de Jose Cardenas carno conductor de "Enfoque" en Estereo Cien: de Cotalina 

Noriega de Radiai6rrnula y de Adclfo Aguilar Zinser de "Capsub Ernpresarial"~en~ - - ~ - - 

BS Granados Chapa. Miguel &el. Espacio del lector, en El Financiero. 1' de oaubre de 1993, p.58. 

" Cit. pos Granados Chapa. Miguel Angel. 'Plaza Dominical'. en El Financiem. 3 de octubre de 1993. 

p.22. 



FM 103.3, debido fundamentalmente, a la presion de RTC. seglin lo investigocion 

del periodisla Carlos Ramirez.8' 

Como el problema parecia no tener solucion. tambien por segundo ocasion 

inte~ino el presidente Carlos Salinas, quien plofico via telefonica con Granados 

Chapa para reiterarle lo que yo habia dicho el secrelario de Gobernacion: "su 

gobierno era por completo ajeno a su salida". Sin embargo, le ofrecio la posibilidad 

para que o traves de lo8 tiempos del Estado. pudiera lener un progroma 

informotivo. El periodisto, rechazo la propuesta: "si juzgo que esloy fuera de la radio 

por una decision gubernamental, no quiero entrar de nuevo en la radio por una 

decision gubernamental, pues tal injerencio, cualquiera que sea su sentido, me 

parece impropia." 

Por su parte el radiodifusor mas involucrado en el asunto. E. Guillermo Salas 

Peyro. se apego a la postura oflcial y manifesto a traves de cartas publicadas en 

diferentes periodicos, que jamas tuvo presion de la8 autoridades para hacer sus 

cambios en las estaciones. " 

'' Ramirer. Carlos. 'Indicador politim'. en ElFinanciem, 4 de wtubrede 1993. p.75. 
88 Granados Chapa. Migud Angel. 'PI- P6blica'. en El Fhanciem. 4 de odubte de 1993. 
89 Ch. m. 'Ninglmaautoridad presion6 para que Granados Chapa dejara ei Node0 Radio Mil: Salas'. en El 
NaNadonal. 4 de odubre de 1993. Sobre d particular es interesante la reflexi611 dei periodisla Raymundo Riva 
Palacio en su mlumna 'Entrembs sabatino' de E l  Fhan-m, del 9 de wtubre de 1993: 'En las reladones 
prensa-gobiemo, la responsabilidad no puede ser adjudicada linicamente a1 gobiemo. lngrediente vital para que 
camine ese motor se encuentra en la parte de 10s empresanos de la ernpresa. Sin profesionales m n  dignidad y 
pudor, ninglin t i p  de reiaci6n con el gobierno puede prosperar. salvo la viciada que se hatla vigente..~. ~ r u e b i  
exacta de lo que no se n- ta la proporc,onb el oroplo Salas Peyrb. presldenle ae  hudeo Raaoo Mil al 
ewllcar su diferendo mn Granados Chapa en una carta dnng da al seudarlo de Gobernaam ' b e  wando 
la rendlab" de cuentas de un medta de mmunraabn n m n  la autondad v no m n  la raoedad a la ode < rue7 

~ - -  ~ - -  ~ ~ -~ ~~ -~ - - ~ ~  .- -~ ~ . - - ~  - - ~ ~  .-... 
LPOr a& SU w i 6 n  de 10s h h o s  fue mmunicada s61a a la Secretaria de Gabemaci6n. i No es acasa a Ins 

~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ - " ~ ~~ ~~~~~ - 
~adioeswchas de Radio Mil o a ese swmenta de la sociedad inleresada en ese tema. a auien debia hahlv .. . 
inlormado? ~n un sistema dernw61im.~esla iniciativa de Satas es totalmente imprden te .   era Mexico no es 
una democracia, y en ese mnterto hay que entender no s61o la actitud dd empresario radiof6nim. sin0 las 
relaciones prensagobierno ... En una demoaacia, donde hay un mercado abierto para las ideas. Salas debia de 
haber difundido a la opini6n pOMica su posici6n y sus rarones. ya fuwa mediante un mmunicado de prensa, o 
en una mnferencla de prensa, y responder ahi a las dudas qw han surgido en este asunto. No lo hizo.' 



Los controdicciones de sus versiones en relacion con 10s hechos, fueron 

aprovechados por lor periodistos para incremenlor sus criticas hacia RTC y al 

gobierno. 

Ante 10s fuertes presiones era previsible un combio. El 12 de octubre se dio a 

conocer que Manuel Villa Aguilera seria suslituido por Alejandra Monlaiio Martinez. 

entonces director del lnstituto Mexicano de la Radio [IMER). Villa Aguilera tendria a 

partir de ese rnomento, la responsabilidad de fundar y ser el primer director general 

del lnstituto Nocional de Migration. 

La rnedido fue tomada como posilivo en 10s rnedios.de comunicacion, sobre 

todo porque era necesario crear un clima "adecuado" en materia de 

comunicocion social dado la cercania del "destape" e inicio de campaiias de 10s 

candidatos a la presidencia de lo Repirblico que contenderian en las elecciones 

de agosto de 1994. 

El dafio, sin embargo, yo re habia hecho y ello dejb sensible al radiodifusor 

involucrado: valia mas opegarse a la linea gubernamental que enfrentar la 

amenaza de uno "corta politico" que pusiera en juego las concesiones de sus 

eslaciones de radio. Esto seria una de 10s razones que explica la pobre acluacion 

de la cadio _y la Jelevision durante el sucgimiento del movimiento armada e n  - - - - - 

Chiapas yen las elecciones federales de 1994. 

Lo salida de Granados Chopa del Nccleo Radio Mil, reflejo, de nueva 

cuenta, la debilidad en materia inforrnotivo de este grupo radiofonico. -- 



En ese momento fueron las presiones ejercidas por Villa Aguilero. corno porte 

de uno clora politico llevodo a cabo por un sector del gobierno. lor medidos 

suficientes para que algunos radiodifusores se apegoran o lo lineo editorial de 

ciertas oficinas de comunicacion social. Luego podrian provenir de otra persona del 

gobierno. Corno afirma Raymundo Riva Palacio. "el suceso fue ton solo una muestra 

de las polemicas e impugnadas relaciones prensa-gobierno. El gobierno quedo 

demostrado, no pide cabezos de monera directo, sino que emplea otros 

mecanismos de intimidation corno la aplicacion puntual de la ley o las llomodos 

constantes para protestor par el contenido de informaciones o comentarios.' Los 

radiodifusores acosados. deciden autocensurar a sus coloboradores o despedir a 

quien se oponga. Como anecdotico queda el hecho de que una vez que terrnino 

el sexenio de Carlos Salinos de Gortari, Jose Gutienez Vivo, conductor del noticiario 

"Monitor" de Radio Red, acept6 en una de sus ernisiones que si  fue cierta la version 

de que el gobierno le impidio tener entre sus colaboradores o Jorge G. Castaiiedo 

por sus comentarios criticos al sistema politico mexicano y a su politica 

economi~a."~0 

Para mayor informauon de 10s agravios mmetidos durante este ario wnsultar el anexo. 
e3 0p.cit. Riva Palacio Raymundo 'EntreM Sabatino". 
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3.4 EL CUADRANTE RADIAL EN 1994 

En pocos ocosiones 10s medios de comunicacion habian sido pueslos a 

pruebo corno en 1994. La irrupcion de un movimiento guerrillero, una de las 

elecciones presidencioles mas disputados y 10s efeclos de la devaluocion del peso. 

significaron todo un relo a nivet informativo. 

3.4.1 LA CRISIS CHIAPANECA 

Uno de 10s acontecimientos politicos que mas han consternado al pais. fue 

la aparicion del grupo denominado Ejercito Zopatista de Liberacion Nacionol (EZLN). 

Este acontecimiento toma desprevenido a todos 10s medios de comunicacion del 

pais y ounque La Jornada y Proceso habian dado cuenta de enfreniamientos 

entre el ejercito y gwpos armados en 1993, lo cierto es que ningcn medio estuvo en 

condicianes de prever que un levonlamiento ormado lendria lugar en la8 prirneras 

horas de 1994. 

Convertidos en espacio cruciol. o portir de esa fecha 10s medios se probaran 

a si  mismos. El momenlo que se vivi6 10s obligo a definir sus pasiciones y refrendar 

sus cornpromisos, odernas de rnoslrar host0 donde llegaban sus respeclivas 

capacidades profesionales 

Con excepciones en lo general 10s rnedios de comunicacion mexiconos han - 
usado un periodisrno de caracter declarotivo y no un periodismo de caracter 



factico: se reportan dichos pero no hechos pues ha existido una ausencia de 

inform0cion que irnportario lener realrnente para salir del ambit0 biologico. el 

carnpo declarative y tener balances y reportes reales de lo que en rnateria militar y 

politica esta en juego. 
- . ~ ,  

El periodista Ruben ~lvarez Mendiola opino del papel que han tenido 10s 

rnedios en Chiapas "...la que falto y mucha, desde mi punto de visla. fue 

ponderocion. equilibrio. critica en las nolas inforrnalivas ... alguien dijo que la Fuerzo 

Aereo Mexicana habia bombardeado caserios y poblacion civil y solo eso basto 

para que al ejercilo se le acusara de llevar a cabo una masacre en Chiapas. Es la 

fecha que ning~jn periodista ha demostrodo que. en efecto. poblados enteros de 

Chiapas fueron arrasados por la Fuerzo Aerea Mexicana." 

Los rnedios de comunicacion optaron par informar de lo que ocurrio en el 

estado del sureste rnexicano con una dosis cornbinado de aversion o simpotia por 

la violencia, de asuncion de 10s comunicados de la Secretaria de lo Defensa 

Nacional (SEDENA) y el EZLN como si hubiesen sido redactados por sus propios 

reporleros: de rechazo a la idea de dar a conocer lo que el EZLN demondaba: de 

exagerociones sobre la actuacion del Ejercito Mexicana o de justification a toda 

cntica delaque lasouloriiades militaresJlevaban a c a b .  ~ ~ - - ~ - - - - ~ - 

9' Alvarez Mendiola. RuMn. 'No falt6 objetividad, sino ponderaci6n.'. Revisla Mexicana de 

Cwnunicacibn. Ntirn.34. abril-mayo. Mexico. 1994 p.12. 
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Miguel Angel Velazquez, periodista y director de Operaciones Nacionales de 

Notimex comento "todo porece indicar que lor periodistas destacados en Chiapos 

acudieron al lugar a buscar su guerrito." 92 

Veiazquez se refiere a las prirneras dos o tres semanas del conflicto cuando 

decenas de periodistas acudieron oi lugar para inlentor dernostrar que en Chiopas 

se vivia uno siluacion tan parecida o identica a la de Vietnam per0 no sucedio asi. 

Con la lucho chiapaneca brota un mecanisrno de censura que en la 

practica es sutil per0 eficaz: la hiperinforrnacion. A ello contribuyeron todos: 10s 

rnedios, el gabierno y 10s protagonistas. 

Hasta antes del prirnero de enero del 94, la prensa nacional cancentraba su 

atencion en dos temas: la precarnpaha presidential y el TLC. Al no haber mas 

ternas habia un vacio informative. La sed por inforrnacion de inferes para el exterior 

se hacia evidente. Entonces, al venir ios acontecirnientos de Chiapas se penso en 

enconfrar una mina de oro. 

Con esa sed inforrnativa, se aprovecho el momento para difundir lo mbximo 

de inforrnocion sobre un pais que se suponia dejoba de ser dei Tercer Mundo para 

ubicarse en el prirnero. Pero rapidarnente ios acontecirnientos en Chiapas 

descalificaron esa impresion. - - ~ - 
- - -  ~- ~ - -  

En conliicfos de otras parfes del rnundo exislen dos posibiiidades; lirnitar 

totalrnenle el acceso a la inforrnacion o sobrecargar de informacion. En la guerra 

del Golfo Persico no hobia manera de conseguir inforrnacion. rnienIroS que en la - 

" Op &. p.12. 
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cobertura chiapaneca se difundia un flujo trernendo de informocion. causando 

una gran desorientacion en la sociedad nacional e internacionol, lo8 medios 

cayeron en su Propio juego, pues no supieron orientar al pirblico. 

Radio y TV se convirlieron en franja cornljn para una poblocion otonito que 

apenas encontrabo datos sueltos en 10s espacios informativos. Si bien fueron 10s 

rnedios electronicos portadores de la noticio, progresiva y rapidamente se fueron 

rezagando en el terreno informative, y mas todavia en el del analisis y la opinion. 

El cuadrante siguio viendase poblado de efirneros per0 patrocinobles 

sewicios noticiosos, con una vision fragmentaria y descontextualizada de 10s 

hechos. Por su parte, el gobierno impuso a lo8 rnedios electronicos. uno politica de 

caracter restrictive, mediante comunicados donde se especificoba que a lo8 

zapatistas se les debia referir como "transgresores de la ley" o "gwpo armado". 

evitar 10s testimonioles y lirnitar la informacion a la8 fuentes oficiales. Asi fUe Como la 

radio, television y olgunos rnedios irnpresos, difundieron tal version. 

De acuerdo con 10s propios periodistas hub0 ordenes expresos de sus jefes de 

inforrnacion de no pronunciar el nombre del Ejercito Zapatista de Liberocion 

Nacionol. 

Algunas cadenes como Radio Centro. Redi6polis y ~ e l  Nircleo Radio Mil se- - - - - - - 

apegaron a estas disposiciones que impuso el gobierno, al extremo de obordar el 

terno de una monera superficial. a veces coricaturesco. con el proposito de impedii 

que el rnovirniento zopotista tuviera grandes espocios informativos. ~ -- 



Canal I I rnostro indicios d e  cierlo profesionalisrno al principio del conflicto 

queriendo conservarse independiente del gobierno. Sin embargo pudo mas su 

carocter oficial por lo que cayo en posiciones parciales, muy favorecedoras de lo 

institutional. Por tanto su octuacion fue desiguol y contradictoria. Hizo evidentes lo8 

limites de su libertad, signados de anternano por su relacion con el Estado. 

Televisi6n Azteca regislro el peor comportamiento de la television mexicana. 

caracterizandase por un autentico desconocimiento de la que es el periodisma 

electronic0 profesional. Apoyo al gobierno en sus versiones yo que la subasta de 

lo8 canalesl3 y 7 -en favor del grupo Salinas- estuvo condicionada al buen 

cornportarniento politico. Tambien dejo ver lo8 rasgos de su vision pra-empresarial: 

10s carnpesinos, y mas si son indios, no pueden tener razon porque la gente de razon 

es otro 

Por otra parte. Televisa' perrnanecio fie1 a s i  misma ante el conflicto: 10s 

zapotistas debian ser rninimizados y descolificodos. Se dijo tarnbien que estos no 

eran mexicanas, que no se trataba de un movimienlo indigena, que solo era un 

grupo violento manipulando campesinos. Tarnpoco les concedieron voz ni imagen 

y sus comunicados no enconlraron espocio en sus noticiorios 

Uno de 10s princjpales medios damnificados en esta siluadon fue Televisa. por Marta ocasidn 

este monopolio sa hizo acreedor a un veto por parte de un segment0 de la miedad mexicana. El 

primer0 fue el que impuls6 en 1988 Manuel Clouthier cuando wnvodr a un boiwt de 24 horas; luego 
el encadenarniento humano pa parte del magisterio en protesta por el manejo parcial de la 

infwmaci6n: pobteliomrente ocurriemn una sene de maniffftaciones organizadas por la AsamMea de 

Barrios: y por liltimo el veto que plant& el EZLN. 
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Su toma de postura abiertarnente en contra del movimiento arrnodo dio 

como resultado criticas. Wrdiia de credibilidod y lo inesperado: un veto Por p ~ f t e  

del EZLN 0 este consorcio y a Television Azteca 

Las razones de este veto fueron explicadas en un comunicado del Comite 

Clandestine Revolucionario Indigena, Camandancia General del EZLN que o lo letra 

dice: "...la primera -refiriendose a Televisa-, parque no busca noticias pues la8 

inventa y maquilla a su gusto y conveniencia. La segunda porque sus reporteror han 

demostrod0 folta de profesionolismo al ofrecer dinero 0 nuestros combatientes para 

que hogan declara~iones."~3 

La prensa escrita (tambien conocida como el Tercer Ejercitol por el contrario. 

se levanto como el sector de 10s medios de cornunicacion mas oguenido e 

independiente en la cobertura infarmativo, debate y difusion de 10s sucesos de 

Chiapas. 

Alguno vez el politico Patrocinio Gonzalez Ganido proferia que. "era una 

pena clue lo8 periodic08 no fueran tambien concesiones". P4 l o  cual da una idea del 

tipo de control que a lo8 politicos les gusta tener sobre 10s rnedios. 

Segun explico Rayrnundo Riva Palacio. "...lo desigual en la cobertura de 10s 

medios responde mas~biin o 10s interesesparticulares de 10s duerios, o 0 posiciones 

politicas o ideologicos de quienes trobajan en ello~".~s 

" Op. Cit. 'No fa116 objetividad. sin0 ponderaci6n.. p. 13. -.- 
?4 Cilado en: .Debate mdensado. Miradas a Distancia.. Rewsta Mexixna de Comunica&n. Num.34. abril- 
mayo. MbxJm 1994 p.16. 

" Citada en: Alvarer Mendiola. RuWn. .No fa116 objelividad, sino ponderacih.. R e m a  Mexicana de 
Comunicac6n. Num.34. abril-mayo. MbAm. 1994 p.12.13. 
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Lo8 cornprornisos rnutuos entre el gobierno rnexicano y rnedios electronicos 

via su condicion de concesionarios, irnpiden en rnornentos rnuy irnportontes como 

el de Chiapas tornar otro tipa de actitud en terrninos de inforrnacion y analisis. Esto 

explico el papel tan pobre que han desernpeiiado lo8 rnedios radiofonicos y 

televisivos durante este acontecirniento. 

El tratarniento inforrnativo durante este rnavirniento arrnado en Chiapas fue 

abundante, hasta abrurnar, per0 la desigual cobertura del conflict0 en que se 

incunio, rnostro la parciolidad y la dificultad para procesar la tolerancia y el 

pluralisrno que padecen nuestros rnedios. Tambien, la rnanipulacion inforrnativa y la 

talta de corroboraci6n y precision de 10s rnensajes dio lugar a un flujo de 

inforrnacion distorsionodo. 

Conforrne ha transcurrido el tiernpo, el terna de Chiapas lentarnente ha 

desaporecido en 10s rnedios de cornunicacion rnexicanos y solo ha vuelto a ser 

rnotivo de noticia en situaciones coyunturales corno la rnotanza perpetrada en la 

carnunidad de Chenalho. Chiapas. 

3.4.2 LA RADIO Y LAS ELECCIONES EN 1994 

- - - -  
- - 

Por lo que concierne al proceso electoral de 1994 fuirnos testigos. una vez rnbs de la 

desigual cobertura inforrnativa de lo8 rnedios de cornunicacion en la8 carnpaiias 

politicas. - 



Si  bien el hecho no tuvo 10s proporciones alconzadas durante el proceso de 

1987-1988 lrecuerdese que en 1994 tuvimos, por primera vez en lo historio de 

Mexico un debate televisivo entre 10s candidatos o lo presidencio, programas 

especiales y la transmision en vivo. del ciene de las camparios del PRI. PAN y PRD) si  

fue notorio el apoyo a un solo partido en 10s noticiarios. 

La radio tuvo, en cuanto a cobertura. un patron de conducta que no se 

modifico radicalmente en seis aiias. Esto resulta porticularmente interesonte, pues 

duronte este proceso electoral, el IFE hizo modificaciones a la legislacion electoral' 

y divenos llomados a 10s concesionarios de radio y television para alcanzar un 

equilibria en 10s tiempos dedicados a las carnparias, per0 no se obfuviernn Ins 

resultodos esperados. 

De entre las muestras llevodas a cabo por el IFE en este period0 retome la 

elaborada del 22 de junio al 5 de julio, en la cual lo radio a diferencio de lo 

ocurrido en 1988, mostro mayor preferencio hacia el PRI con 44.2 por ciento. en 

comparacion con la television que le ofreci6 35.4 por ciento (ver grafica 131. 

Los noticiarios rodiofonicos monitoreados fueron 10s de "Monitor" de Radio 

Red. "Paro Empezar" de Estereo Rey. "lnformativo Panorama" de Grupo ACIR. 

"Enf~quedd Estereo Cien, "Buenos Dias" d e  O~gaoizocion Radio Formula y '!La 

Ciudad" del Nt'jcleo Radio Mil. De estos, el mas inequitativo fue "Buenos Dias" con 

' El 14 de febrem de 1994. el IFE dio a conocer estm lineamientos: objetividad. calidad uniforme en 

el manejo ds la informaci6n. pmibilidad de aclaracib, secci6n especial para las Campallas en 10s 

notidarics, espkificacih de las informaciones mticiosas pagadas y respeto a la vida privada de 10s 

candiatcs. 
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Guillermo Ochoa, el cual otorgo 62.8 por cienlo de su tiempo sobre compafias 

politicas al PRI. seguido de " La Ciudod" con Ruben Gonzaiez Luengas, que le dio 

53.3 por cienlo (ver grafica 14). 

Fuente: Monitweo de Delfos Comunicaddn para el IFE. La Jomada. 19 de julio de 1994. 



INFORMACI~N EN RADIO I 

/ Fuente: Monitoreo de Delfor Cornunicoci6n pofo el IFE.. Lo Jornodo. 19 de julio de 1994. 1 

Adernas 10s noticiarios radiofo~nicos fueron sometidos a ciertos criterios - 
~ ~ 

inforrnotivos que lo Camara Nocional de lo lndustrio de lo Rodio y la Television 

(CIRTJ impulso antes, durante y despues de las elecciones afectando mas su 

imogen. - 



En 10 vispera de lor que se suponio iban a ser las elecciones presidencioles 

mas conflictivas en la historia recienle del pois. lo ClRT -con un inusual 

~r0tag0niSm0 politico- ocordo con la Secretaria de Gobernacion las directrices 0 

seguir por lo8 concesionorios. 

Entre 10s principales acuerdos estaban el que se mantuviera "el esquerna de 

Programacion regular de noficiarios, sumondo capsulas informativas y floshes de 

acuerdo can el flujo de information." *' 
Se deslaca tarnbien la serie de encuestas nacionales sobre preferencias 

electorales que dicha inslitucion llevo a cabo y que fueron favorable8 al PRI. Lo8 

resultodos de estos estudios fueron profusamente difundidos en las noticiarios de 

radio. Se llego a pensar que a troves de las encuestas la ClRT tratoba de ovalar el 

comporlarniento informativo favorable al PRI. 

Otra de la8 acciones de la ClRT fue la contratacion, por dos millones de 

dolores, de lo8 servicios de la empreso Mitofsky International- Louis Harris y Bisma. 

para la realizaci6n de uno encuesta electoral, la cual se pretendia fuera difundida 

antes que la de cuolquier atra empresa y cuyos resultados tambien fueron 

transmitidor de manera prioritario por 10s noticiarios de radio.P7 

Ello pravoc&que algunas emisoras. corno Radio Red. tuvieran que slnpeildei 

lo cobertura especial que se habia planeado de 28 horos inintenumpidos de su 

noticiario Monitor. 

% La Jornada. 19 de agosto de 1994. 

'' 'Precisiones de la ClRT a la nda sobre la difusi6n en radio de la5 Lendencias electwales", en 

Correo lludado de La Jomada. 19 de agosto de 1994. p.2. 
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Aun mas: con la limitante de la ClRT de dar o conocer en primer lugor 10s 

resultados de su enC~eSta. se impidio que 10s rodiodifusores pudieron transmitir las 

tendencias del voto como fueran llegondo, lo que fue interpretado como un virtual 

act0 de censura. 

La estrategia gubernamental se concentro en impedir que hubiera un albozo 

de tip0 informativo, par lo cual se prohibieron tambien temporalmenle las 

transmisiones por cable de las cadenas televisivas esladounidenses, olgunas de las 

cuales tenian previsto realizar conteos rapidos a la salida de las cosillas. 

Finalmente sobresale la circunstancia de que horas despuer de las 

elecciones, la misrna ClRT distribuyo enke 10s concesionorias una circular que 

recomendaba no difundir noticias de 10s partidos de oposicion que cuestionaran el 

resultado electoral, y sabre todo, eliminar la informacion referente a la exisfencia de 

fraude. Para el periodisla Ricardo Aleman Aleman, la accion tenia el proposito de 

"legitimar el proceso electoral federal, en especial el triunfo del candidato a la 

presidencia del priista, Ernesto Zedillo Ponce de Le~n."~a 

Con todas estas acciones, 10s noticianos de la radio y de manero particular 

"La Ciudad". fueron muy afectados en cuanto a lo credibilidad. De ahi que el ex 

sewetario de Gobernaci6n Jorge Carpizo, hay~lxoguesto~la-fomtoc~n de un 

C6digo de ttica, con miras a crear un ombudsman [figura juridica defensoro de 10s 

8(1 A w n .  &+eman, Ricardo. 'Clase politics", en La Jmada, 27 de agosto de 1994, p.4. 
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derechos humanos) de lor medios de comunica~ion.~~ Sin embargo, la propuesta 

serio rapidomente desechada por RoGl Arechiga, entonces presidente de la CIRT, al 

ofirmor que su implontacion serio "un grove retroceso", equiparable o una "ley 

mordozo". Con ello. quedaron refrendados 10s acuerdos entendidos historicos entre 

gobierno y Concesionarios de lo radiodifusion. 

3.4.3 CENSURA, AUTOCENSURA Y DESPIDOS DURANTE 1994 

El 22 de agosto de 1994 el conductor del naticiario Enfoque, transmitido por 

Estereo Cien. Enrique Quintano, fue seporado de su cargo debido. a que reolizo una 

entrevista via telefonico con Eduardo Volle, ex funcionoria de la Procuraduria 

General de la Rep~jblica. 

Por esos fechos. Volle habio provocado una aspera polemica debido a que 

involucroba al narcotrafico, en especial al Cartel del Golfo. en el asesinato de Luis 

Donaldo Colosio. 

En dicha denuncia se relacionaba ademas a miembros del gabinete salinista 

como Emilio Gamboa Patron, ex titular de lo Secretorio de Comunicociones y 

Transgortes (SCI], dependencio por cierio encatgada de_o~orgar~concesiones de - ~. - 

radio y television. 

P9 Cardoso, Vlctw. 'Pmpm Jorge Carpiro crear un ombudsman para la armunicaciiKI', en La 

Jomada, 4 de octubre de 1994, p.11 y Gutibrrez. Carlos Antonio. "Descafla AFkhiga la ne-dad de 

un ombudsman para periodislaso, en La Jomada. 19 de octubre de 1994, p.7. 
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El entonces presidente de la CIRT. Javier Perez de Anda, explico el caso 

como un simple "problems personal entre el concesionorio -Edilberto Huesca- Y el 

comunicador."'m 

Otro caso de censura lo protagonizo Catolino Noriego, conduclora de 

Cuorto Obscuro, que se transmitio en Radio Formula. quien renuncio a su cargo 

debido al corte que se hizo de un prograrna que giraba en lorno al libro En defensa 

de 10s derechos humanos. Un sexenio de violencia politico, publicado por la 

Secrelaria de Derechos Humanos del PRD. 

El prograrna -difundido el 23 de septiernbre de 1994- fue retirado del sire 

cuando openas llevaba escasos 20 minulos de hoberse iniciodo. De manera 

sorpresiva se interrumpio y se remplazo por musica. Los directives de lo ernisora 

orguyeron que se habia tratado de "problemos tecnicos". 

A cornienzos de 1994, cinco locutores de Rock 101 +station que pertenece 

al Nucleo Radio Mil- entre 10s cuales estaban Luis Gerardo Salas. Lynn Feichtein y 

Jaime Pontones, entre otros, decidieron renunciar a la emisora en virtud de no 

encontror un espacio adecuado de expresion bajo la linea del director general del 

grupo radiof6nico. Roberto Ordorica.' 

lm La Jornada. 27 de septiembre de 1994. 

Para mayw informacih de los agravios mmetidos duranle este aRo. wnsultar el anexo. 
. 15.9. 



3.5 EL CUADRANTE RADIAL EN 1995 

Corno era de esperane. 1995 fue un afio dilicil paro 10s medios de comunicocibn y 

en porticulor para la radio, tanto comercial como estatol. Despidos de personal. 

alianzos estr~fegi~~S, rnodernizacion tecnologico y carnbios de prograrnocion paro 

atraer mayor audiencia fueron 10s factores que caracterizoron, en general el 

comporlarniento de la radio en el 95. 

Si bien antes del conocido "error de diciernbre" de 1994, la radio yo hobia 

tenido un desgaste por la sobreoferta de opciones de entretenimiento: era evidente 

que con la aguda crisis economics desotada a principios de 1995, su situation se 

agravaro mas. 

Un factor fundamental que explica el panorama en la radio cornercial. 

radico, nuevamente, en la disminucion de la inversion publicitario. 

Lo crisis fue generalizada: afectando tanto a grupos grandes corno 

pequefios. Esto se tradujo en una baja considerable en su planta laboral, Grupo 

Radio Centro despidi6 a 200 trabajadores: el N~jcleo Radio Mil 0 150; Radiodifusion 

Red a 50: Radiopolis a 40 y Organizacion Radio Formula a 30. El Grupo de Agentes 
- - - - - -  - - - - - - -  ~- ~ 

- ~ - - - -  ~~ 
~ - 

Lk acuerdo con cilras prcpc?cianadas por el Capltulo M x i m  de la Asociaci&i lntemacional de la 

PuMicidad (IAA por sus siglas en inglb) durante 1995 el pastel plblicitario en 10s medios de 

mmunicai6n mexicanos fue de aproximadarnente mil 200 millones de ddares: entre 33 y 40 por 
- ~- 

ciento menos a lot recums obtenidos en 1994. Lk esa cantidad a10 10 por ciento del total (120 

millones de ddares) seria destinado a la radio, hecho delicado ya que desde el inicio de 1990 tal 

porcentaje no habla bajado del 12 por ciento. 
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de Radio y Television (ARTSA, tambien liquid0 a mas de 150 coloborodores pot lo 

renta de sus Ires estaciones a Grupo AClR y el cierre de Progromusic, empreso que 

ofrecia el sewicio de mljsica continuo a oficinas.'ol 

Otro accion emprendido por 10s rodiodifusores, consistio en aceleror lo 

modernizacion tecnologica, al odoptar el sonido estereo en algunos estaciones de 

AM, incorporar equipos digitales en las cabinas de FM y utilizor con mayor 

frecuencia el satelite para llevar a cab0 transmisiones de rnejor colidad a diferentes 

sitios del pair. 

En el campo tecnol6gico. fue novedoso la incursion de lo estacibn Radio 

Activo 98.5 en la llamada "autopista de la informacion". esto fue lo primer0 

estacion por 10s menos en el Distrito Federol en contor con uno linea de accem en 

Internet para ofrecer informacion de su progromocion. y establecer uno 

comunicacion interactiva con 10s usuorios. 

Sobre la radiodifusion sonora digital. (lo DAB) transucurrio el orio sin que 

existiera algcn pronunciamiento oficiol sobre el sistemo que se pretende impulsar en 

Mexico, no obstante que en Europa yo habion comenzado de monero regular los 

transmisiones experimentales de esta tecnologia. 

- ~ Sin-emhorgo,~ hubo dos hechos importantes que no podemos dejaf pasor - - - - - - - 

inadvertidos por las repercusiones que tendran en el tuturo. El primer0 fue un punto 

de acuerdo de tor rodiodifusores afiliodos o la CIRT, de pugnor porque el espectro 

que vo de 10s 1452 a 10s 1492 megahertz (correspondiente o lo bondo L). fuero - - 

I 



destinodo a! sewicio de radio abierta, independientemente del sisterna que eligiera 

nuestro pais. El segundo hecho significotivo fue la realizacion en Mexico de pruebas 

de DAB movil via satelite. utilizando la infraestruclura del salelite Solidaridad It. 

En estos exitosas pruebas, llevadas a cabo del 17 al 21 de julio de 1995. 

participaron el lnslituto Mexicano de Telecornunicacianes de Mexico (TELECOMM) 

y la British Broadcasting Corporation (BBC), uno de las corporativos que mas ha 

irnpulsado la DAB en Europa.'Q? 

Por otro parte. existen otros dos sislemas que tienen aproxirnadamente ocho 

arias de estar desanollandose en Ertados Unidos, y que pronto se haran pruebas 

experimentales en nuestro pais para su uso: el IBOC (In Band on Channel) e IBAC (In 

Band Adyacent Channel). 

El IBOC se desarrolla en el misrno espectro radiafonico que ya opera en 

cualquier estacion y ernplea un sistema llamado enrnascararniento de senales que 

se utiliza para que en un canal analogico se transmita sirnultaneamente una seiial 

digital. 

El IBAC consiste en lransrnitir una seiial digital en el canal adyacente al 

onalogico de una estocion, yo sea de AM y FM, per0 tendria tambien las mismas 

limitaciones que tiene acfualmente - la bandaen AM: pues cuenta con unanchode 
~ - - - ~  ~- - ~ 

~ ~ 
~ - 

banda rnuy limitado que irnpide transrnilir un canal digital en un canal adyacente. 

Ambos sisternas procticamente tienden a ser lo misrno. 

tm Radio World, 18 de octubre de 1995, p.1.46. 
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Otra medido que emprendieron 10s radiodifusores para otraer mayor 

audiencia en medio de esta crisis. radico en 10s combios de formoto de algunas 

estaciones de rodio. Los capitalinos fuimos testigos en 1995 de por lo menos nueve 

cambios de formato en igual nljmero de radiodifusoras, coma apreciamos en lo 

grofica 15. 

Sobre estos madificaciones. surge el 13 de noviembre Ondas de Lago, ontes 

Radio Sportiva 6.90 en 10s 690 Khz. Corno estacion cien por ciento hablada. Ondas 

de Lago es dirigida por Tere Vale, quien renuncio a Gwpo Radio Centro y se asocio 

can la familia Lam, propietaria de RASA, para echar a andar tal proyecto. 

Combio 15.30 es la otra estacion que pas6 de la rnbsica a la palabro al ser 

adquirida por Grupo Siete. 

En Radiopolis, de TELEVISA, casi tada la programacion de la XEX-AM fue 

lievada a lo nueva Q 940 iComunicaci6n Total!. 

Innumerable fue la rotacion de una estacion a otra, de penonoies 

reconocidos de la radio. Destacan las casos de Nina Canljn. quien salio de 

Radioroma para entrar a Radio Formula y dirigir un noticiario vespertino a partir de 

junia. 

Guillerm Ochao. a su vez, s e  despidibde Radio Formula debido a un 

supuesto incurnplimienta de contrato por parte de la empresa, per0 en octubre de 

ese misma atio llegaron a un acuerdo. 

Por su parte, Pedro Ferriz de Con decidio transmitir en vivo su noticiario 

radiofonico Pora Empezar por el Canal AS de Multivision, con el fin de atraer mas 



audiencia y oprovechor la infroestwctura del progroma. Lo novedad de la 

fr0n~rniSidn simultoneo. sin embargo, fue ernpanada por un conflict0 en el que re 

e n f r 0 ~ ~ 0  el conductor can el director de la revista Proceso. Julio Scherer Garcia. 

Este ultimo inlerpuso una dernonda por difamacion y calumnias en contra 

del director de noticias de Multivision y Stereo Rey. Pedro Ferriz de Con, el 27 de 

septiembre de 1995. 

El motivo de lo demanda -declare Julio Scherer ante lo agencia 

investigadora del Ministerio Pt'blico- se debio a que el 25 de septiembre de ese aiio. 

duronte la ernision del noticiario radiofonico Para Ernpezar, Feniz de Con afirm6 

tener pruebas de que Scherer habia depositado cinca rnillones de dolares en un 

banco de Estodos Unidos. Con ese carnentario, el conductor hacia suponer que el 

dinero provenia de algun hecha ilicito, lo cual, aseguro Scherer "Ferriz de Con 

afirrna tener y arnenaza can exhibir 10s documentos probatorios que sabe que no 

tiene y que no existen ... Si  tiene 10s documentos, que lor pre~ente". '~~ setialo el 

periodista en su denuncia publicoda en el semonario que dirige. 

Ferriz de Con no re present0 a declarar verbalrnente sobre 10s hechos y el 20 

de octubre pidio un plazo de quince dias para presentor su declaration por escrit0. 

No obstante. das dias despues de su pe~c~on,~reconoci6 publicamente el equivaco ~ - - - 

de la informacion contra Julio Sherer y la falta de pruebas. 

Asi. ante 10s microfanos del noticiaria Para Ernpezar. Ferriz de Con oclaro que 

"la informaci6n que dio cuatro sernanas antes provenio de una de sus tantas ~ .- 



fuentes que utiliro en su noticiero y que ohora le follo". Concluyo diciendo: "A Julio 

Scherer una disculpo pijblica. A mi ouditorio. decirle que siernpre sera rnejor asumir 

lo verdad y con esto rectificor: que trotor de  sostener lo que despues de un tiempo 

que espere. veo que noes sostenible . . . " 'D4  

Coma respuesta a esa decloracion. el 25 de octubre el director de Proceso 

retiro lo demando interpuesta contra Pedro Ferriz ante lo8 outoridodes judicioles del 

Distrito Federal y pidio que la denuncia fuero archivada.'05 

En cuestion de agrovios cometidos a periodistas que laborabon para la radio 

en este aiio resalta el caso de Moyte Noriego'. Meses despues, o raiz de la fusion de 

Estereo Cien con el Nhcleo Radio Mil y la adopcion del noticiario "Enfoque", salio 

Moyte Noriega. quien llevaba cuatro aiios como conductor0 de la emision 

vesperfino de "La Ciudad". 

Pasteriormente lo periodista junto con Maria Victoria Llamas. German Deheso. 

Alejandra Aura y Kathryn Loretta.Io6 -quienes decidieron renuncior en solidaridad al 

despido de su amiga y compoiiera- compraron sus propios espacios en Radio Red. 

'm El National. 23 de Cktubre de 1995, p.11 

'm Pmceso. 30 de Cktubre de 1995, p.6.7. 

'Para mayor infonacidn de 10s agravios cometidos durante este afio consultar el anexo. 
I* Las penonas que mmpran un espado en alguna radiodifusara para transmitir su programa se les denmina 
brokers. 
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I Y GRUPO I ANTERLOR I ACTUAL I 

CAMBIOS DE FORMAT0 EN LAS RADIODIFUSORAS DEL DF EN 1995 

I I 
XHSH-FM 95.3 Mhr. 1 btereo Arniitod-Noticionor y 1 La Comadre 95.3 fM-Mljrica 

SIGLAS, FRECUENCIA NOMBRE Y FORMAT0 NOMBRE Y FORMAT0 1 

I I I I Radio Capital-MCsico gNperO Bonita AM-M61ica mexicana 
GNPO AClR 

Gwpo AClR 

XEVOZ-AM 1590 Khr. I I 

murico rnoderno en esporiol 

I 

gwper0,tropical y norterio 

XEPH-AM 590 Khr. 

NRM 

XHOF-FM 105.7 Mhz. 

IMER 

XEQ-AM 940 Khr 

I RASA I ingl6rlRodio Sportiva I ~rogromoci~ln hablodo I 

Rodiopolir 

XEN-AM 690 Khr. 

X'Prerr Rodio-MCrica y noticios 

en ingier 

Conexi6n AcCrtico-Rock en 

ingl6r y en erpoilol 

XEQ 940-Mljdca modern0 en 

Sabrasita SPOMudca tropical 

6rbita 105.7-Especiolizada en 

rock en erpariol y lo rneior del 

ingles 

Q.940AM ... iComunicaci6n 

esporioi 

RASA 690-MOlica modern0 en 

XEUR-AM 1UO Khz. 

GNPO Siete 

I Rodi6polir 1 hablada 1 rnoderna I 

totot!-Prograrnaci6n hob!ado 

XEN 690 Ondar de! Lag0 

I I 

I I 
Vida 1470-AM La erloci6n de lo 

- - - - - - - - - - - 

Lo XEUR-MCrica gwpero 

XEX-AM 733 Khz. 

I XESM-AM 1470 Khz. I Radio Cori6n- Mljrico rnodema eterna juventud- Mljsica I I 

Cambio i5.30Progrornaci6n 

Hoblado 

I ORF I en erporiol e ingl6r e internocionol de I 

X-739 LO Opci6n-Prograrnoci6n 

1 corte rorntmtico. 

Fuente: ClRT 1' de enen, de 1996. - 

X 730 AM La X de Mexico-Murica 

Eslos son algunos de Ios cambios de f m a l o  mAs importantes que se realizaron en el 

cuadmnte capitalino, durante 1995. 



C O N C L U S I O N E S  



Esta invesligocibn revelo que o lo lorgo de lo historio rodiofonica en nuestro 

Pais ho existido una relacion entre el estado y lor concesionarios de la radio. El 

sornetirniento que practica el gobierno y la adulacion que ponen en proclica lo8 

industriales radiofonicos ocurre de la siguiente forrna: 

La principal arrna de sornetimiento con que cuenta el estado son 10s 

licencias o concesiones que sin ellas serio imposible iener presencio en el dial. 

POr Otra parte. 10s industriales radiofonicos rnantienen una bueno Cora ante el 

gobierno. tratan de adulor, para evitor cualquier confliito que ponga en entredicho 

la buena relacion con el esfado. 

Entre rnejor se maneje este vinculo mas ventajas se tendran a la hora de 

renovar o conseguir una nueva concesion. Por esto se opla por no difundir ciertos 

inforrnociones que les pudiera significar un antogoflisrno contra el estado. Ejernplo 

de esto. es la union que ha rnanienido el gobierno y el Nticleo Radio Mil a troves 

del Lic. Guillermo Salas Peyro dueno del Nljcleo Radio Mil- quien ocup6 por vorios 

atios la dirigencia de la CIRT [Camaro de la Industria de lo Radio y lo Television) 

sirviendo de rnediador entre 10s intereses gubernarnenfales y de lo industria radial. 

Posteriorrnente con la alianza entre 10s familias Solas y Huesca esta tradicion se 

rnontiene. cuondo el setior Edilberto Huesca Perrotin se convierte en el director de 
~ ~~ ~ ~. - ~ -~ - ~~ 

lo CIRT. 

Un vinculo que refuena esto relacion se encuentra en 10s noticiarios 

radiofonicos por la irnportancia econornico que generan para sus empresos, yo 
- ~. 

que son el producto mas caro con el que cuenton -lo torifa pora onunciorse es rnos 

alto en cornparacion con lo torifa de lo progromacion restante-. 
- 1 6 7 -  



P0r olro lodo, el estado utilira a lor noticiorios como espocios de 

propaganda gratuito, ventoja que se aprovecho 01 maximo en tiernpos de 

campaiios politicas. 

Corn0 consecuencia de este nexo. lo8 dueiiOS de la8 estaciones aplican 

reglas 0 como ellos lei llarnan "codlgos de etica de la estacion" par0 que su 

personal no OtaqUe a 10s funcionarios o personajes de la vida politica y empresariol 

del pais que puedon poner en riesgo la perdida de lo licencia 

isle ha sido el principal motivo de "censura" que han padecido 10s 

conductores, reporteros y personal en general que labora en 10s noticiorios. Un 

ejernplo de la "etica" proclicada por el Nucleo Radio Mil fue perpetrodo en contra 

del periodisfa y entonces conductor del noliciario "La Ciudad" de dicho grupo. 

poniendo nuevamente al descubierto la posicion oficialista de esta codeno 

Esta situation puso en evidencia. no unicamente la posturo oficiolisto del 

Nccleo Radio Mil, sino tambien siwio para exponer 10s groves atoques a la libre 

expresion en nuestro pois. 

~ste es un punto rnuy irnportante pues la rnanipulocion, desinformacion e 

informacion financioda por el hecho de presentar porcialmente la informacion 
- ~ . -~ - - - 

hace gron dafio a lo8 procesos dernocratizadores. especialmente en 10s paise5 

subdesorrollados como el nuestro. en 10s que la torea informadoro y educodoro 

cobro mayor relevancia. debido escencialrnente al alto nivel de anolfabetismo y o 

las condiciones sociales existentes 



Desgraciadamente existen otros formos de control. Durante el sexenio de 

Miguei de la Madrid Hurtado la8 oficinas de prenso de 10s dependencias 

gubernamentales cornenzaron a contratar a 10s periodistas para que elaboraran 

sus sinlesis informativas. Esta practica perdura hasta nuestros dias per0 representa 

un diaue a la libertad de expresion pues no importa cuan independiente sea un 

periodista en su quehacer diario y que alejada pueda esfar su cobertura 

periodistica de la dependencia que le paga honorarios adicionales. en el momento 

en que una informocion sea negativa sobre esa dependencia, el periodista 

pensara mas de una vez si la publica o no. 

Durante el mandato de Carlos Salinas se presumia la existencia de una 

libertad de expresion que en otros tiempos no se contaba y se creia que 

iniciabamos un proceso hacia una verdadera democracia. 

Al tiempo que se difundian la8 criticas en contra del gobierno, la Secretaria 

de Gobernacion monitoreaba y amonestaba de forma escrita y verbal aqueilos 

medios que rebasaban esa linea hagil de libertad. Posteriormente cuando se 

necesitaba alguna renovacion de docurnentor era rechazada por la8 mljltiples 

faltas en las que supuestamente habia incurrido el periodista o medio en cuestion. 

El gobierno de Salinas dejo muchas amorguras en la radio capilalina pues 
- - - - - - - -  - ~- ~ - ~ ~- - 

desoparecieron noliciarios criticos corno "Voz Publica" de Francisco Huerta, par 

poner un ejernplo. Ademas muchos periodistas fueron cesados, sufrieron graves 

ataques tales corno: amenazas, agresiones, delenciones, cesantias y en casos mas - 
radicales asesinatos. Constancia de ello es el estudio realizodo por la Fundacion 



Manuel Buendio y el SENCOS que es reproducido en el presente trabajo (Ver 

Anexo). 

Con una gueno en Chiopos, una fuerte crisis econornico y una rnolesta e 

inquitante sociedad mexicana llego el gobierno de Ernesto Zedillo. Cuando 

ocurren estos acontecirnientos que ponen en riesgo ia estabilidad de un pois, se 

intensifica el control gubernamental y se aplican las mas sofislicados mecanismos 

de censura corno la hipefinformacion. 

La imrpci6n del rnovimiento zapatista en enero de 1994 fue seguida de una 

amplia cobertura por todos 10s medias de camunicoci~n. Fue tal el flujo de 

inforrnacion y en su mayoria tan cantradictoria que irnpidio tener un Cloro 

seguirniento de lor aconfecirnientos. Aunado a esto. se presentaron insuficiencias 

corno la tendencia al sensacionalisrno en el rnanejo inforrnalivo para allegarse a 

mayor canlidad de ptiblico. Todo ello en virtud del protogonisrno que la radio 

odquirio; y lo mas grave en ausencio de un marc0 norrnativo pues al intentar 

readecuario para evitor la irnpunidad, se distorsiono y se le calgo la etiqueto de Ley 

Mordaza. 

Es cierfo que asi corno la libertad de expresion no es obsolulo en Mexico, 10s 

formas d e  !a censuro - no son siernpre el producto de surnisiones impuestos o ~ - - .  - - ~  -~ ~ ~ - - 

involuntorior. la censura para lener recompensa involucra un grodo de 

colaboracion rnutua y consentimiento. Tal es el coso de 10s sobornos a periodislas 

conocidos coloquiolrnente corno ernbutes, chayos o payola. Este dinero que 

ofrece el poder no es gratuilo pues si bien no exigen lo retribution en efectivo, 

llegan a pedir a cambio la supresion o falsification de una noticia. entre rnuchas 
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cosos mas. Esta relocion simbiotico y lradicionol entre periodistos y funcionorios creo 

uno pontallo de hum0 alrededor de incidentes y ocontecimientos de irnportancio 

notional. 

El sornetirniento y la adulation: osi corno 10s constantes otoques hocio lo 

libertod de expresion e inforrnacion, son tenomenos que hon provocodo que lo 

rodio lirnite su funcion desestimando sus posibilidodes en el cornpo de lo 

informocion. En terrninos reoles ser6 rnuy dificil vencer estos problernos, de no 

hober un cornbio real y radical en las estructuras del poder politico en Mexico que 

obligue 0 un cornbio en la actitud de todos lo8 profesionoles de lo8 rnedios de 

comunicocion rnexiconos. 

De lo que se trata 01 hoblar de lo enodicoiizocion de estos problernos es 

reolrnente de una democrotizacibn de 10s rnedios y de lo sociedod politico en su 

conjunto. En la rnedido en que lo actividod politico en nuestro pais cornine hocio lo 

dernocracia lo8 males que aquejan a 10s rnedios y en especial o lo rodio podran ir 

desoporeciendo pues lo libertod de expresion y de inforrnocion no solo es basic0 

poro el desarrollo de lo personalidad hurnono, sino escenciol poro uno 

porticipocion democratica cornpleta yo que sin inforrnocion integral, el ciudadano 

no puede juzgor ni puede aportor nado ol cornbio politico y sociol. 
- - - -  - - - -  - - -~ -~ ~- 

Lo presente tesis significo 8610 un rnodesto poso en lo lucho COntrO quienes 

encornon lo intoleroncio en su ocepcidn mas prirnitivo. Falto lo sumo de voluntodes 

solidorios con objeto de constihir un frente orgonizodo y reoccionor cuondo se 

otente contra el ejercicio responsoble del periodisrno. Finolrnente, lo libertod de 

expresion no solo es de quien la traboja, sino tombien de quien lo defiende. 
. 171 . 
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1993.1995 UN PERIOD0 SOMBR~O PARA EL PERlODlSMO EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

El incluir u n o  list0 de periodistas desoporecidos, nos servira po ra  reafirmor. 

q u e  el periodismo ejerc ido po r  10s profesionales e n  lo moter io tiene sus riesgos 

cuondo se rnonejon intereses respecto a u n  sistemo politico. y se ventilon aspectos 

q u e  siernpre deben permanecer  ocultos, porque de o iguno mone ra  provocon 

conflict08 infernos en u n  pais, y lo formo mas sencillo de o c o b o r  con ellos es 

desoparecer o qu ien  conoce ese punto  t on  de l i codo o bien sin l legar o lo violencio 

se le amordaza. 

D e  esto don constoncia la8 investigociones hemerograi icos y documentoles 

q u e  edilo c o d a  or30 lo Fundacibn Monue l  Buendio (FMBAC) c o n  el opoyo  d e l  

Centro Nacionol  de Comunicoc ion  Sociol (CENCOSJ '. 

Duronte 1993. 1994 y 1995 se contobilizoron u n  to ta l  de 69 ogrovios en contra 

de 10s informodores en e l  Area Metropol i tona. En sumo. mbs  al l6 de contenerse lo 

escolado contra el quehoce r  de lo8 periodistos de fe i ios  v a  en oscenso. Es 

importante acloror q u e  el onalisis hemerografico ontes m e n c i o n o d o  conslituve 

openos u n  ocercomien to  o la real idod q u e  vive un impor iante sector det gremio 

periodistico a1 verse perseguido. omenozodo o reprimido como consecuencia d e l  

~ ~- ~~ ~ 

~ - -  

desernoWiode s w  funciones: - 

' El estudio que se presenta a continuation esta basado en el analisis de la Fundacion Manuel 
Buendia y pubtiwdo en la Revista Mexicana de Cornunicauon. Nljmeros 40.49 y 54. Resulta 
conveniente apuntar que las agresiones a periodinas ocurridas en Mexico han sido registradas a panir 
de rastreos hernerngraficos y docurnentales. Se seleccionaron todas las notas informativas sobre - - 
agresiones o hechos contra periodislas y rnedios aparecidas en 10s periodicos (Excelsior. El 
Ftnanuero. La Jomada. El Nacional. Refona y El Universal) y tres rwislas (Proceso. Revista 
Mexicana de Comunicacion y Boletin Sernanal Mexpaz): asi corno infones relativos al tema 
elaborados por el Centm de Derechos Humanos Miguel Agustin pro Juarez. el Centro Nauonal de 
Cornunicacion Social y la Fraternidad de Reporteros de Mexico. Esta investigation se ha alustado a 
criterios de caricter ernpirico pues es un terreno insufluenternente explorado. 
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1993 fue un afio surnarnente complejo dada la tensa atrnosfera previa a la8 

elecciones presidenciales: 1994 constituyo uno de 10s oiios mas dificiles por ia serie 

de eventos que lo significaron: el levanlamiento zapalista. 10s asesinatas politicos y 

10s cornicios por lo Presidencia de la Republica: por 6ltirno. 1995 se caracterizo por la 

crisis e inestabilidad generada en la devaluation del peso rnexicano o "Efeclo 

Tequila" ocurido en diciembre de 1994. 

Si bien es cierto que durante 1995 se redujo la cifra de aresinator a nivel 

nocional a 5 con respecto a 1994 (6 casos) y 1993 con (8 casos): pareciera en 

surna, que re evitaron (as rnedidas extremas (es decir, 10s homicidios) per0 en 

carnbio se intensifico la regularidad y nurnero de lo8 agravios. asi corno hechos 

inhibitorios tole8 corno: cancelaciones, bloqueos publicitanas, dernondas" y 

renuncias inducidas 

Conviene reiterar que lanto la inlerpretacion y aplicacion de las leyes corno 

la8 relaciones rnedios-gobierno en Mexico estan influidas por la discrecionalidad y la 

parcialidad en mornentos clove, lo cual posibilita cauces inhibitorios o de presion 

rnediante orgucias tegales o de otra indole 

Por otra parte, 10s rnedior irnpresos consullados para la investigacion se 

editan en la ciudad de Mexico, es dable pensar que no siernpre publican varta 

- inforrnad6n de la8 fegiones. fo cuol perrnite sugerii que 10s regislro~consliiyen LJM 

rnueslra -tamizada por vn filtro centrolisto- de lo que realmente ocurre en toda la 

Republica Mexicano. Aun as:, el esludio represenla un estudio lie1 a la cornpleja 

-. " Nunca antes wmo en el Qobierno de Ernesto Zedillo se habia presentado un numero de demandas 
tan alto contra periodislas y medios. En pnmera instancia se adviene corn0 una via para inhibir el 
trabajo penodistico. Otro asunto que se relaciona indirectamente con el de la5 demandas, es la 
practica que tanto jueces como ministerios pliblicos wmienzan a imponer a varios reponeros y medios 
para que revelen la identidad de sus fuentes en que sostentan sus lrabajos. Tal aspect0 tambiCn 
results inhibitorio para la investigacion periodistica. 
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realidad del irabojo periodisiico en Mexico y por ello es bastonte siniornotico que 

iusiarnente sea la zona rnetropolitana la que ocupa el sitio mas relevante respecto 

01 nurnero de incidentes contra la libre expresibn, pues result0 evidente que vorios 

de lo8 rnedios impresos y rnuy contados espacios radiofonicos que se dislinguieron 

por ejercer y extender la libre expresion sin arnbages y par conquisiar la confianza y 

la credibilidad de un creciente pcblico: se ediian y erniien en la capital. 

Per0 tarnbien resulia oltarnenie significalivo el hecho de que en 10s demos 

estodos. especialrnente aquellos con rnayores rezagos econbmicos y con 

ancesirales estructuras de poder caciquil, confirman una resisiencia de 10s poderes 

locales a que haya informadores y rnedios comprornetidos con 10s intereses de lo 

comunidad en territories donde las injusticias son el pan de cada dia. 

Ello es cmoborado por las palabras del periodisto Manuel Buendio. quien 

decicl: "Alto en lo8 pueblos del interior, es donde el periodisrno requiere auteniica 

valentia personal, porque las banqueias son dernasiado estrechas para que no se 

topen de frenie -por ejernplo- el periodisia y el cornandante de policia de quien 

aquel hizocritica en lo edicion de esa misrna maiiana. I...) 

Alla. en lor estados. donde lo8 estrechisirnos circulos del poder local acogoton 

la economia de 10s editores cornbativos y preienden lasirar el desernpeiio de 10s 

editores eompmmetidos; el ejwicio dd periidismo recloma u n o  enterezo - ~~ 

excepcionol"!" 

Para finolizor. la irnpunidad que se oculto pusilbnirnernente y 10s gestos de 

intolerancia que nunca escasean. pudieran ir en aurnenio si el grernio periodisiico 
~ . .. 

"'~aflinez Rala. Barrera. Juan Antonio, y otros. "Un penado sombrio para el periodismo rnexicano'. 
Revista Mexicana de Comonicacidn, No. 40, mayo-julio 1995, p 10. 



n o  reocciono c o n  mayor  energio y decision para hacer  frente o lor inientos ae 

ensornbrecere inquietor el ejercicio de lo libre exprerion e inforrnocion. 

INClDENlES CWRA PERIODISTAS EN H D.F. (1993 - 1995) 
G R ~ I C A  1 

fuenfe: Erhdio Realizado por lo Fundoci6n Manuel Buendia con el opoyo del Centro Nacionol de 

Cornunh-aci6n Social duronle 19931 995. 

- - - - - - - - - -  ~ - -  . ~ ~ ~ - - 

El estudio revela que durante estos Ires aAos existi6 un total de 69 agravios a nNel nauonal. 

Aparentemenre durante 1995 se wmetiemn menos agravios en comparac!on con 10s aiios antenores 

esto no signifiw que dtsrninuyeron las presiones contra penodistas 



I INCIDENTES COMETIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL 1993 
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NuMERO DE INCIDENTES 

De enerb a diciernbre de 1993 exlstieron 99 agresiones a informadores y espacios informawas a nivel national. 
De este total22 se cometieron en el D.F.. de 10s wales 13 casos fueron agwsiones tanto flsicas corn0 verbales al 
mornento de culnir la infmacibn o de intentar hacerlo; asesinatos y cesantlas ocupan el segundo sitb m n  2 incidentes 
cada uno yen cuantias menores con 1 incidente o d a  ml se ubican: robo, Uetercir5n. restncciones, renuncia inducjda y 
arnenazas e intimidaci6n. 
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I CARGO DE LOS AFECTADOS EN EL D.F. 1993 
I 
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Los cargos rn6s afectados durante este aflo fueron para 10s repo!ieroa y fotbgrafos con 7 incidentes cada "no. En 
segundo plan0 se enctrenfran periodistas y comentaristas condos casos y en ultimo peldaflo: jete de fotografia, 
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MEDlO 0 ESPACIO DONDE LABORABAN LOS AFECTADOS 1993 
GRAFICA 4 
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NUMERO DE MEDIOS AFECTADOS 

Cosos no erpecificados 

Durante el sexenlo de Carlos Salinas de Gorlari. 8 informadores afectados perlenecian a las fitas de los medios impresos: 4 trabajaban en la 
radio (2 de estos agravias se produjeron contra profesionales del Noticiero "La Ciudad" del NRM y del noticiera "Para Ernpezar" de Eslereo 
Rey). Dentro del apartadd ,"otros' se encontraron informadores que trabajaban para: Camunicaci6n Social del IMSS, Empresa Servicios 
Fatogr6ficas ~ro fes iona le~ y a la agerlcia Cuanoscuro. 
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RESPONSABLES DE LOS INCIDENTES EN EL D.F. 1993 
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NUMERO DE RESPONSABLES 

Poi lo que atafie a 10s presuntos autorer de lar agresiones a per~od~slas 7 canor fueron ldentlficador corn0 petteneclentes a las fuerzas del orden' 
y 5 de ior responsabies no pudleron l e r  ldentlflcadas Dentro del apartado 'otror se encuentran 10s sdguienler rerponsables araltanler. guaruras 
o eternentos de reyurldad pr~vada Para mayor lnlormacl6n de estor casos consuitar la graflca 8 
'Por fuenas del orden se entlende agentes y cornandantes de la Pollcia Federal de Carn,nos. Palicia Fiscal Federal. Pollcia Judlclal Oel Dlslrlla 
Federal. Paiicla Preventive Munlclpal Policia Judicial Estalal Pallcia Judlcial Federal, asi como cornandantes de la Pracuraduria General de la 

Repijbtlca. eleclivos, granaderas y ete&eotos de la secretatla de Seguildad Pirbllca, etementos de la Dlrecczdn de Seguridad Pirbllca, pollcia* 
anllmotoles de la Secretaria de P r o 1 e ~ c ~ 6 ~ l  y Vialldad y loda clase de agentes]udlclales y pallciar -a"n 10s de trdilsllo- 
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INCIDENTES COMETIDOS EN EL DlSTRlTO FEDERAL EN 1994 
GRAFICA 9 

Seglin este analisa, durapte 1994 se registraron 101 agravios en contra de inlormadores a nivel nacional. De erte total 33 
casos se cometieron en el Distrito Federal; 16 incidentes lueron agreslones lisicas y verbales al momenlo de cubrir la 
inlormacion o de intentar hacerlo en 7 de estos casos se cometieron robos Cesanlias, censura y l~ostigamiento, asi como arnenazas. 
arrojaron 3 casas cada uno Con porcentajes menores se encuentra secueslro y robo con 2 caros, m~entras 
que el apartado otros engloba 10s siguientes incidentes: suspensi6n. obstaculiraci6n, despldo y censura. renuncia inducida, delenccoi, y 
alentado todos con 1 caso cada cuai. 
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I CARGO DE LOS AFECTADOS EN EL D.F. 1994 
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El aserto de que el quehacer reporteril resulta el mas afectado dentro de toda la gama de tareas periodisticas se refuerza al advedir 10s 
actos con mayor incidencia en su contra con 12 agravlos, directores con 6; 'periodistas y conductores con 3 casos cada uno. Por 
ullimo, otros Cargos son representados por: colaborador, productora, alliculista, caricaturista, columnista. comentarista y jefe de 
information, todos con 1 caso. 
'En el rubro de "periodista' se considera a las personas cuya especialidad no fue idenlificada en la fuente 
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MEDlO 0 ESPACIO DONDE LABORABAN LOS AFECTADOS 1994 
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1 i ! 

i I Diversos I 
i I I I 

De coonpendfo globa ae casos reg suados duranle 1994 19 mcldenles correspond erarl a Lraba,adores ae la iecla tnformaUva en segundo 
~Lgar se enc~enlra la tadlo con 7 casos (4 de ellos se perpelraron en contra ocl plograma rad,ofOn co Cuano Obsculo'ae Rad o Fbrmula 
notlclera -Enloq~e ae Eslereo C.en proglama-Amon a en Blanro r Neoro'idel InsLIulo Mexfcano Je la Rad 0 (IMERi v Dor ultlmo en la . . . 
emisor8 Radio UNAM). Con cuantias menores se enwenha": diversos con 4 afedados; revista y lelevisi6n con 1 afectado cada "no. 
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MOTlVOS DE LOS AGRAVIOS 1994 
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Desconocidos 9 

m2 Por sus crit~cas 

8 > = Por ejercer su labor 
0 

-09 mol.vos v nCVlad0s a as agresones son por e;ercer a, amr' mn 9 agravas a g.al q~ e ,  apartaoo vesconoc 005 
Po, s s  wolendos oc+m e eercer 5.1 o wn 8 y en el 2 I r o  escabn por  s ~ s  crfsws con 2 En a oweOn 'osos se 

I 

9 I 
I 

1 motive 
'Por ejercer su labor ss entiende cuanao el priodisla resulta agredido por 0 al momento de realizar su trabaio reporter11 

I 1 



SEGUIMIENTO DE INCIDENTES A NlVEL NACIONAL 1994 
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'Otror 

Al examinar la distribucibn oewrdfiw de 10s 101 caws de aaresi6n ocunidos durante 1994. se encuentra aue el Area Metmwlitana' fue la - " - . ~ ~, ~ ~ 
~ .~ ~ - 

zona q ~ e  ag nmb el mayor " h e r o  oe incaen!es con 33 En amen OesceMente se ~b w n  Ch apas m n  16 wsos Tarnaul~pas w n  8 Moretos 
cnn 6 Eslaoo ae Menm G-enero Veracrw hayanr y 8a.a Calofomfa hone c-enlan w n  3 .noaentes waa "no q ~ e  smaaos dan wmo 

Edo, de M~ricolGuerrerolVerocr~~I  
N0yoriIl0CN 

15 i 
i 

MOreloI 

Dirlrilo Federal 33 

i0mO"iPOI 

Chiopol 

23 

'Recueroese &e os o anos y revlslas wns.. laoos se eo la" en la c,oaa de Menm m b n  por la c ~ b l  tenoen a conceder mayor .nteres a lo que 
OCLrre en este wr melro Pese a e o son onos olgnos ae Lomar en &enla 

I 
I 
I 
I 
1 



RECUENTO DE INCIDENTES CONTRA EL EJERClClO PERIODISTICO DURANTE 1994 
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RECUENTO DE INCIDENTES CONTRA EL EJERClClO PERIOD~STICO DURANTE 1994 (CONTINUACI~N) 
GRAFICA i s  

Nola Erlocioner de rddio en negrilar 
P&lns 191 

Alentoao J 
En ei rubro de "periodirto" re conridero 0 lor perronar cuyo erDeciolidad no fue identincoda en la nola. .' LO fuente ornile el dolo 0 no proporciona mbr delonss. 

NDVDrlO Erpinoio. 
Allredo 

5eporlero Peri6dico El Universal 13/12/94 Agenler de lo PJDF .. UNI 



INCIDENTES COMETIDOS EN EL DlSTRlTO FEDERAL 1995 
G ~ F I C A  16 

I 
ODS'OC, Zcc 1. 

D.rarre 1995 oxr reron  70 aaos en contra oe os .nformaaores a "vet naclona oe ene tola. 14 actos se wmet eron en el D stnto Fwera De 
ac-eroo w n  el en61.s~ 08 0.131 e act0 oostac~1zac bn mnst : ~ ) b  B ncoente q,e w n  mayor lrec~enoa paoeceron 10s nformaoores con 6 
cams 2 oe cstos se wme:eron con agcesanes En oroen oecre.5 enle tarno en se d eron cnc dentes Wmo amenaras e nr rn oac On 4 WsoS 

- - - . 

I I 

, 

i 
I 

I 

i 
I 
I 

i 

-+- 

Atentado 1 

Coocci6n 1 

V) 

2 ' Arnenazar e intimidacidn 

E z 
Cerantio 

cesantia 2 w s o s  y con un cay cada u h  atentado y wac~i6n. 
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MEDlO 0 ESPACIO DONDE LABORABAN LOS AFECTADOS 1995 
GRAFICA 18 

Diversos 4 I 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4 5 

N ~ M E R O  DE MEDIOS AFECTADOS 

Revisto 

Television 

e 
0tros 2 

M 

La procedencia de 10s informadores agredidos se concentr6 en la prensa y d i v e ~ s  medios con 4 casos respectivamente, mlentras qua en 
la radio se cometieron 2 cams (10s amagos perpetuados se dieron en contra de Mayte Noriega y Jordi Soler que Lrabajaban para el NRM). 
al igual que en el apanado ofros: en el ljllimo peldafio se encuentran revista y leleviS6n con 1 cam cada uno. 
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RESPONSABLES DE LOS INCIDENTES EN EL D.F. 1995 
GRAFICA i 9 

l ns t~ tuc~ones  del g o b ~ e r n o  1 

1 I 

Func.onorios ael g o b ~ e r n o  .I3 
Otros 

2 
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.A z Desconoc idos  

2 
2 = 

Directives de rnedios 2 

Fuerms del o r d e n  

Grupos ~ o ~ i t i c b s  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

NUMERO DE RESPONSABLES 
Por lo que mncieme a 10s presuntos autores de estos amagos a1 trabajo informative, sa ewentra en primer lugar el 
apartado "droS cqn 4 casos; 3 de estos pvdieron rewnocerse mmo fumionarios del gobierno (por lo general de 
mediana 0 baja jerprqula). Con 2 casos cada uno se encuentran dirmivos de medios y desmnacidos denlro de 
este apanado 1 c a ~  no pudo ser identificado-. En otms incidents mmetidos durante 1995 se encuentran instituciones 
del gobierno; fuelqs del orden y grupos pollticus w n  1 caso cada uno. 

I I I I I I I 

2 

4 



MOTIVOS DE LOS AGRAVIOS EN EL D.F. 1995 
GRAFICA 20 

Los m6iles de 10s agravios owmdos durante este &a se agrupamn en lorno al intenlo de la cnbertura noticiosa mn 7 
caws y en t q m  a la difusk5n de lrabajos periodlstiis con 6. En ~jltimo lugar se encuentra el apanado desmmudos 

- - 

i 
Desconocidos I I 

I 
$ c POI ejercer su labor 7 
0 

all 1 caw. 
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