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l N T R o D u e e I o N. 

La frontera norte de México representa la división tanto de -

dos paises coma de dos formas de vida distintas en todos los 6rde

.nes. En ese lhite conviven millones de personas que se diferenc!an 

por dos ortgenes distintos: uno, el norteamericano, reciente, con -

raíces mercantilistas; el otro, el mexicano. milenario, de profundos 

legadOS"'his;óricos y culturales. Este fenómeno social provoca rel!. 

clones simbióticas de todo tipo, provocadas por la interdependcn-

cia, imponiendose el que tiene mayor poder económico, en este caso 

Estados Unidos. 

La lucha ideológica es singular, ya que además de existir di

ferencias económicas y lingüísticas, sobre todo hey divergencias S.2_ 

ciales, pol!ticaa y culturales. Y para salir avante en este choque 

se ha utilizado muchos recursos. La radiodifusión es uno de ellos, 

y el modelo norteamericano ha penetrado y establecido no sólo en la 

región fronteriza, sino en todo el territorio mexicano. Sin embargo, 

la invasión cultural mediante las ondas Hertzianas tiene mayor in-

fluencia en el norte de nuestro pats. 

Aht, la radio fronteriza transmite para un auditorio hcterog!, 

neo, ligndo principalmente por vínculos comerciales. Por un lado, -

la radio pr.ivada apro'Vechn la situación para explotar económicemen

tt! su concesión. Par el otr.o, le. radio permisionad.:i. trata de difun

dir la cultura nacional. Entre ellas hay una desproporción: la pri

mera ocupa el. 90Z de emisoras, en manos de unos cuantos; la segunda 

abarca el 10%, dirigida, en su mayor1a • por los gobiernos de esos -

estados. 



Para realizar este trabajo, partimos de la hipótesis de que 

el Subprograma de Radioproducción de las Fronteras es una opción, 

por parte del gobierno mexicano, para alcanzar 'y mantener el equi

librio entre la radio comercial y la de servicio social en el terr,! 

torio nacional. Dicho subprograma es parte del Programa Cultural de 

las Fronteras, dependiente éste, de la- Subsecretaría de Cultura de 

la Secretaría de Educación Pública. 

Para confirmar la proposición planteada, fue necesario elnb~ 

rar cinco capítulos, con lo que se contextualiza el objeto de est.!:!_ 

dio. De esos apartados, el pril;nero contiene las definiciones de 

lo que es la radio como medio de difusión masiva y la radio como -

instrumento de comunicación social. Son modelos que se oponen por-

los fines que buscan. El primera, se plantea como modelo real, y el 

otro como un modelo ideal. También como parte de la concepción de 

la radio como instrumento de comunicación, se describen las caract!:_ 

rfsticas técnico-expresivas d~ la radio, acompañada de la defini- -

ción de los conceptos de información y comunicación. El capítulo -

culmina con la exposición somera, de los distintos usos que se le -

han dado a la radio en el ámbito mundial, y a través de su historia. 

En el segundo capítulo se expone la historia de la radio en 

México. Se plantea en tres etapas:. la primera se refiere a su ori-

gen, tanto de la radio comercial como de la cultural¡ la segunda -

Continúa con el desarrollo de la. tadio a ti;avés de loe periodos --
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sexenales de gobierno hasta culminar con el de Luis Echeverría; 

en la última etapa se describe el estado actual de la radio en -

México, y este se refiere a loa periodos del Licenciado ·José Ló-

pez Portillo y del LicEnciado Miguel de la Madrid Hurtado (1976-

1988). 

El tercer capítulo se refiere específicamente a la radio en 

la frontera norte de México, en donde se abarca la delimitación -

espacial de este trabajo. En él se desarrollan varios aspectos que 

consisten en: Delimitación geográfica de la cobertura en donde se 

especifican a estados y municipios que integran a la frontera no_E. 

te; aspectos socio-económicos. de la región y su importancia estr_! 

tégica para el país; la importancia de la radio en esa línea div! 

seria; el estado actual de la radiofonía en esa del imitación te-

rritorial y las perspectivas y propósitos. De la misma forma que 

en el capítulo anterior, en éste, también se hace el análisis se

parando la radio comercfal de la cultural, aunada a esta última -

las estac lenes del IMER instaladas en el norte. 

En el cuarto capítulo es donde se adentra la inve:stigación -

en el Programa Cultural de las Fronteras. En el se describen sus 

antecedentes; su origen~ sus principios y objetivos y su cobertu

ra y sus actividades básicas; seguido de sus avances y su evalua

ción. Todo estos nos habla de l:is nec:eRid~dcR de lns poi>laciones 

fronterizas y la decisión del ejecutivo federal para darles solu

ción en materia cultural, acompañada de lns políticas de cultura 
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Finalmente, el Último capítulo está dedicado al SubprogJ:"ama 

de Radioproducci6n de las Fronteras. En el que se presenta sus ante

cedentes, según las necesidades, en materia de radiodifusión de las 

poblaciones fronterizas: su origen; su estructura orgánica y sus pr2_ 

yectos de operación .. También seguido como el programa, de su evalua

ción. 

Precisamente en la evaluación del Subprograma se detecta la 

delimitación fundamental de la tesis, ya que solamente se trabajó, -

en la investigación, la frontera norte, sin tomar en cuenta la fron

tera sur. Esto sucedió par dos razones: a) por existir poca informa

ción documental en las fuentes consultadas y, b) la importancia estr!!._ 

tégica que tiene para México su frontera norte. Esto se definió a -

raíz de las diferencias existentes en las regiones limítrofes en cue.!!. 

tión, así como sus contrastes económicos y políticos. Ademiís, destaca 

de forma especial la convivicncia que se tiene, en el l!mite norte, 

con el país que posee la econom!'a más desarroll:_1da y agresiva del mu!!._ 

do. Lo anterior no significa que la frontera sur sea menos importante, 

pero se decidió el estudio del m!mite norte por las razones expuestas 

y por las diferencias culturales que existen entre México y Estados -

Unidos, además de compartir más de 3 ,000 km de !{nea fronteriza. 

Por tal motivo. también se da a conocer en esta tesis la des

proporción que existe entre la radio comercial y la cultural en Méxi

co, y especialmente en la frontera que se hace con lo• Estad.os Uni

dos. Asimismo como otro de los objetivos de este trabajo - -
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es dar a conocer la importancia y las limitaciones del Programa -

Cultural de las Fronteras y del Subprograma de Rndioproduccion de 

las Fronteras, con el fin de partir de una infraestructura exis .. -

tente y en funcionam~ento, para proponer un effcaz modelo radiofó

nico para que sea utilizado como un instrumento de comunicación 

social, y lleve como principal objetivo el desarrollo integral y 

armónico de la sociedad tanto de las fronteras de Mexico como del 

resto del pals. 

Además, el tema tratado en este trabajo, se ha realizado con 

el fin de que sirva como material de consulta para aquellos que -

se interesen en el conocimiento de la radiodifusión y espec'ífica

mente en la de servicio social. Esto surge a partir de la poca i!!_ 

formación que existe acerca de la radio de servicio social, y por 

la falta de interés que se ha puesto en la investigación en este 

campo de estudio, especialmente para la elnboración de tesis de -

titulación. Dicha carencia se afirma después de haber realizado -

un inventario en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políti

cas y Sociales de la UNAM, en la etapa de elaboración de la bibli.2, 

graf!a propuesta para la presentación del anteproyecto de tesis .. 

No obstante la poca inf~rmación 'Jlll? existe !:obre el tema 1..a -

radio en la Frontera Norte de México, para argumentar el trabajo, 

se contó con fuentes bibliográficas de primer orden para la clab,5!_ 

ración de los primeros dos cap!tulos, y de a]gunas entrevistas a 

especialistas en el tema. En el tercer capítulo s~ utilizaron - -
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fuentes oficiales e investigaciones serias y actualizadas pata la 

presentación de datos estad!stic:os ... En los dos Gltimos capítulos 

nos basamos en fuentes oficiales principalmente, proporcionados -

en el Programa Cultural de las Fronteras. De la misma fOt'lD.ll se o!!_ 

tuvieron algunos datos de evaluación, aunque éstos se publicaron 

por la Cámara de Diputados. En resumen, todas las fuentes consul-

tadas para la elaboración de este proyecto son serias y confin- -

bles, 

Por lo que respecta a los porcentajes radiofónicos de los -

cuadros estad{sticos presentado~ en el tercer capitulo, nos incl! 

namos por la f6rmula ~ (lOO) en donde: Na es igual a toda caa 
N 

tidad parcial de estaciones de radio y potencias< N es igual a la 

suma total de radios o potencias, según el caso, y 100 es igual -

al lOOt. Es decir, se multiplica por cantidad parcial de radiad,!. 

fosaras por el 100% y se divide entre la cantidad total de esta-

clones de radio de un cuadro. estadístico dado. Dicha fórmula es .-

la que más se acerca a los porcentajes exactos, dando una difere!!_ 

cia mínima, en algunos casos, al 100% de cada cuadro. Ahora bien, 

los porcentajes en los datos poblacionales se tn1nscribieron dire~ 

tamente del Censo de Población .. Asiinismo se hizo con loe de.más d!, 

tos sacadOs de esa fuen.te .. 

Cabe hacer la aclaración que los datos de población as~nta ... -

dos en este trabajo se refieren. a los inicios del sexenio presi--

dencial en referencia, unicamcnte (1982), ya que no fue posible -

obtener datos actualizados al término del sexenio (1988), Mientra.e 
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que los datos radiofónicos si fueron obtenidos en los dos extremos 

de la delimitación temporal de la investigación .. Lo que facilitó 

la evaluación del Subprograma y las conclusiones .. 

Por otro lado, y en referencia a lns limitaciones de este pr.2. 

yecto, se sugiere, cpmo objeto de investigación, para ampliar más 

la infamación y continuar con el tema, se analice la radiodifu-

sión en la frontera sur de MÉ.xico. Además de existir otras opcio

nes de futuras proposiciones de tesis con el tema de cualquier --

otro medio de comunicación masiva, que abarca el Programa Cultural 

de las Fronteras, tales como la televisión, la ¡. · ,~~sn o el cine,-

fronterizos .. Estos objetos de estudio pueden ser m 'tos, ya -

que _dicho programa pasó a ser parte de los proyectos p.::'-·· itarios 

del plan sexenal del Lic. Cs.rlos Salinas de Gorta.ri. Lo que ofr¿

ce mayor información al abarcar dos sexe.nios presidenciales hasta 

ahora. Actualmente, el Programa Cultural de las Fronteras forma -

parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

"Por último, el periodo que se empleo en la elaboración de enta -

tesis fue de un año nueve meses, inic iándosc el 27 de mayo de 1988. 

Tanta demora se debió a una razón fundamental. La información of.!.. 

cial con la que se conformaron los capítulos IV y V, la proporcig .. 

naron, por conducto del Progl:ama Cultural de las Fronteras, a fi

nales de 1989 e inicios de 1990, incluyendo el material de eva- -

luación del V capítulo, 



CAPITULO I 

LA RADIO ¿MEDIO O INSTRUMENTO? 

l.- MEDIO DE DIFUSION CONTRA INSTRUMENTO DE COMUNICACION. 

Un medio de difusión es aquel que emite información de man!_ 

ra unidireccional, lo que en el modelo clásico ser!a del emisor 

al receptor; un instrumento de comunicación es aquel que en una 

primera instancia trmsmi.tc información de manera unidireccional, 

pero asumiendo esta etapa como punto de partida para propiciar -

un intercambio que en el modelo clásico se expresart'.a en térmi-

nos de emisor, receptor, emisor, determinando en ciclos comple-

tos hasta alcanzar un propósito determinado. La diferenciación ·· 

entre uno y otro modelo estará dada por la medición y procesos -

evaluativos del impacto social, basados en parámetros y objeti-

vos bien determinados. 

En el caso de la radio como medio de difusión, esos paráme

tros serían determina<los por la evaluación que permitiera cono-

cer que los objetivos que el emisor se fijó fueron alcanzados, -

entendiendo que esos objetivos, por el carácter unidireccional -

con el que se utilizó al medio, aún cuando sean evaluados c.n im

pacto social prilll:ordinlmente medirán la rentabiJ idad de tipo eC2, 

nómico '!j/o político en filvor del emisor; mientras que en el mod_! 

lo de la radio como instrumento de comunicación, por este mismo 

carácter, los parámetros de evaluación estarán establecidos por 

el desarrollo que propicia la transmisión tanto en el emisor co

mo en el receptor en términos sociales, económicos, políticos y 

culturales. 



A este modelo de radio como instrumento de comunicación, por 

!;U necesaria orientación, que va más allá de los intereses del -

emisor, necesariamente habrá que entenderlo y asumirl~ como un -

canal de servicio social, pues a través de su mensaje estimulan-

te, motivador e inductivo, propiciará el desarrollo social de las 

comunidades n las que pretenda servir. 

Para ello, es necesario que este instrumento sea manejado y 

dirigido, responsablemente por y para los res.i.dentes de las pro-

pias comunidades, con el objeto de que los mensajes que se difun

dan sean reflejo fiel de la realtdnd social en que la radio se i!!, 

serta. En el modelo de la radio como instrumento de servicio, ésta 

será manejada por personal previamente capacitado, tanto en aspc_s 

tos técnicos como teóricos, y será dirigida por la misma pobla--

ción de su cobertura, según sus necesidades y aspiraciones de de-

sarrollo social. Así se conformará su programación, 

as!, un evidente instrumento de servicio social. 

éstn sará 

Un medio de difusión, por el uso que se le da, refleja en su 

programación la homogeneización social, Las necesidndes y las as

piraciones son las mismas para todo el auditorio: escuchar música 

y anuncios comerc inJ es. Pero en sí, esas son reauerir.1 i C"ntos.- Jel 

emisor: que la comunidad escuche ese perfil para que se cumplan 

las aspiraciones individuales o de grupos de los dueños del m!_ 

dio. Al cumplirse este objetivo, se desperdicia toda la capacidad 

radiofónica que le brinde al ser humano una opción más para la 

promoción de su propio desarrollo. 



La radio usada como medio de difusión impide al hombre encop_ 

trarse a s! mismo, lo hace individualista y lo aisla de su socie

dad. Esto último parece contradictorio, pero n°0 lo es: en las so

ciedades urbanas contemporáneas, cada individuo se siente solo en 

un medio ambiente saturado de gente; en nadie confía, a nadie le 

dice lo que siente y piensa, y cuandd por la imperiosa necesidad 

de subsistir, tiene que relacionarse o asociarse con otro u otros 

individuos, plantea y se desenvuelve con estrategias para ocultar 

sus objetivos individuales. La persona actúa socialmente con des ... 

confianza e inseguridad, y la radio como medio de difusión, ínter. 

viene para acentuar en cada rad !oyente esta caracter{st ica. Al -

respecto, C. Wright Milla dice; "Mñs que eso: 1) los medios le d! 

cen al hombre común quién es él: le dan identidad; 2) le dicm lo 

que quieren ser: le dan aspiraciones; 3) le dicen cómo seguir ese 

camino: le dan la técnica; y 4) le dicen como sentirse que es de 

esa manera, incluso cuando nO lo es: le ofrecen un escape". (1), 

Mientras que la radio con base en su naturaleza técnica y 

expresiva, y esto en relación con las condiciones intelectuales 

y afectiva; del ser humano, que encuentra en la percepción sonora 

su más sólido apoyo, está destinada a ser un eficaz instrumento 

pata la.,sóciabill.dad 'del hombre. Las cualidades del mensaje radi!!_ 

fónico son propicias para que el individuo se integre individual 

y colectivamente y de manera conscicnt~ a los procesos productivos 

de su entorno económico, pol!tico, social y cultural, y al incorp.2. 

rarse as! se convierta en agente activo del desarrollo de él y de 

su medio ambiente. 



u 
de programación, departame11to de producción y de dirección. 

Como se puede observar, tanto el equipo como las instalacio-

nes de trabajo son sencillas y verdaderamente económicas, a compa

ración del equipo e instalaciones de televisión, por ejemplo. 11 
••• 

frente a la complejidad de las grandes cadenas de televisión y a -

los alt{simos costos de las tecnologl3s •••• sólo cabe oponer la m.!:!_ 

desta pero eficaz e incardante alternativa de los pequeños y sene! 

llos medios que son las radios locales, baratas y accesibles a to

dos ••• " (2), 

b)La radio posee autonomta, ·lo que le garantiza un gran alca!l 

ce de onda y una movilidad tanto en el proceso de transmisión como 

de recepción. 

Las ondas Hertzianas tienen la capacidad de desplazarse por -

el espacio a grandes distancias, sin necesidad de enlaces, lo que 

las lleva a cruzar fronteras con gran libertad, logrando llevar el 

mensaje radiofónico a cualquier parte del mundo, y pueda ser recib,! 

do sin gran dificultad por un receptor de radio. Lo mismo sucede -

con el receptor, puede comunicarse con el emisor, v1a telefónica, y 

ser también escuchado por la radio en otro lugar lejano a él y al -

emisor. 

Además, la autonom{a aumenta cuando la tecnolog{a le da al ªP!. 

rato la capacidad del transmisot'. 

Esto no sucede con ningún otro sistema de comunicación masiva., 

por ejemplo, la televisión se ve sujeta a un desplit!gue técnico --
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De esto algunos países han tomado conciencia, y puede afirma!.. 

se que hoy en d!a utilizan a este aparato no como medio, sino como 

un instrumento. Lo han escogido, de entre los otros medios de difu• 

si6n colectiva ( T. V., cine, prensa), por las caracter!sticas de 

su naturaleza, que lo han llevado a ocupar un lugar de primer or

den en todo el mundo. 

Ahora bien, para poder entender a la radio como instrumento, 

es necesario establecer bases a partir de sus naturalezas a las -

que ubicamos a su vez en dos sentidos: naturaleza técnica y nntu-

raleza expresiva. Ambas entidades están bien diferenciadas y del.! 

mitadas la una de la otra, de manera tal que siendo diferentes, -

una, la técnica, determina a la otra, la expresiva. 

2,- CARACTERISTICAS TECNICO-F.XPRESIVAS DE LA RADIO. 

La naturaleza técnica comprende varios aspectos peculiares 

de la radio: 

a) La radio es una forma de comunicación masiva c.conómica -

técnicamente sencilla y accesible. 

El equipo m!nimo necesario que necesita una emisora para fU.!!_ 

cionar adecuadamente es de: micrófonos, tornamesas, consola mezcl!!_ 

dora, grabadora-reprod~ctora de cintas, cartucheras, procesadores 

de audio, amplificadores de monitores, bocinas e intercomunicador, 

Las instalaciones m!nimas necesarias que necesita la radio -

para el buen desempeño de su.S actividades es de:cabina de locución 

área de trabajo del operador, estudios de grabación, departamento 
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de programación, departamento de producción y de dirección. 

Como se puede observar, tanto el equipo como las instalacio-

nes de trabajo son sencillas y verdaderamente económicas, a compa

ración del equipo e instalaciones de televisión, por ejemplo. " ..• 

frente a la complej !dad de las grandes cadenas de televisión y a -

los altisimos costos de las tecnologiis ..... sólo cabe oponer la m~ 

desta pero eficaz e incordante alternativa de los pequeños y sene! 

!los medios que son las radios locales, baratas y accesibles a to

dos •.• " (2), 

b)La radio posee autonomia ,. lo que le garantiza un gran alean. 

ce de onda y una movilidad tanto en el proceso de transmisión como 

de recepción. 

Las ondas Hertzianas tienen la capacidad de desplazarse por -

el espacio a grandes distancias, sin necesidad de enlaces 1 lo que 

las lleva a cruzar fronteras con gran libertad, logrando llevar el 

mensaje radiofónico a cualquier parte del mundo, y puedn ser recib.!. 

do sin gran dificultad por un receptor de radio. Lo mismo aucede -

con el receptor 1 puede comunicarse con el emisor, v!a telefónica, y 

ser también escuchado por la radio en otro lugar lejano a él y al -

emisor. 

Además, la autonomía aumenta cuando la tecnología le da al ªP!. 

rato la capacidad del transmisor. 

Esto no sucede con ningún otro sistema de comunicación masiva, 

por ejemplo, la televisión se ve sujeta a un despliegue técnico --
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enorme para transmitir un programa fuera de sus instalaciones. -

Por otro lado, su alcance de onda se ve en la necesidad de enla

ces para que llegue a grandes distancias. 

c) La radio es un med·io de información que puede estar 

presente y activa en los momentos de emergencia, sobre todo en los 

de carácter natural. 

un ejemplo muy claro de esta peculiaridad de la radio, se dió 

aqu! en México, el 19 de septiembre de 1985, cuando un sismo dejó 

incomunicada a la población de la ciudad capital de la ~epública, 

y a ésta con el resto del paf:s y del mundo. Sin embargo existió -

una excepción comunicacional, fue la de los rodioaficionados y de 

la radiodifusión en general, q!Je en esos instantes de desespera- -

ción y angustia, informa.ron a la población de la ciudad lo que e!. 

taba sucediendo en los lugares de desastre y atendieron en materia 

de comunicación, a la comunidad. 

d) El mensaje radiofónico llega y se recibe en forma instant!_ 

nea. 

Las ondas se definen por perturbaciones en el espacio, y estas 

se propagan a cierta velocidad. En el caso específico de las ondas 

electromagnéticas, su despla~amiento es el mismo al de la veloci-

dad de la luz (300,000Kms. x seg.), y los ciclos que completa la -

onda en un segundo, es decir, su unidad de medidB. " .•. recibió el -

nombre de Hertz", (3) 

e) t.a operación y manipuleo de equipos y materiales sensibles 
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(cintas, cassettes, discos, micrófonos, etc.), son sumamente ace!_ 

sibles par sencillos y tienen un uso expresivo en la radio que vn 

más allá de suscarac.ter1sticas técnicas .. 

Este último aspecto nos es de especial interés en este inciso 

ya que. además de sus usos normales, también son utilizados para -

crear parte del lenguaje radiofónico,· 

La misma creatividad del operador y su destreza manual, le -

han dado a la técnica radiofónica más opciones expresivas y ambi8!!,. 

tales. Para describir este fenómeno técnico es preciso ilustrarlo 

con un ejemplo: la toa grabada en un disco, puede producir el ru

Mdo de un león si se disminuye la velocidad de las revoluciones 

en la que fue gTabada¡ y si se aumenta, se llegará a producir el 

sonido del disparo de una llinchester, 

f) La transmisión radiofónica no demanda que el público se -

someta a condicionamientos ambientales, económicos o de otra !ndE_ 

le para decodificar el mensaje, 

La razón de su Jlroceso de transmisión y recepción electro- -

acústica. 1 el auditorio no hace ningún esfuerzo para recibir y de

codificar la información que recibe por conducto de su aparato r!_ 

ceptor de radio. Puede realizar cualquier actividad, sobre todo -

manual. de su vida cotidiana y en su ambiente de siempre. No pie!. 

de su libertad de actuar, no se somete a ningún condiaf.onamiento, 

ni hace ningún esfuerzo especial para decodif.tcar el mensaje que 

le llega por la radio, no se convierte en público cautivo. Dicho 

en otras palabras, para estar dispuesto a recibir la información 
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no se necesita acudir a un lugar especial, hacer un gasto e."'Ctra, 

sentarse de manera preestablecida, dirigir la atención a un lugar 

espectfico o acatar ciertas normas. No se somete el público radi.E_ 

fónico a tales exigencias que otros medios de difusión masiva de

mandan. 

Al hablar de las exigencias de otros medios, nos estamos re

firiendo, por ejemplo, al cine y al periódico, ya que la T. V., 

en este sentido no se diferencl.a de la radio, es decir, no cauti

va al público: se puede escuchar sin verla y se puede hacer cual

quier otra cosa decodificando su mensaje. Pero el cine y el peri.2_ 

dico son otra cosa: el primero exige la asistencia a una sala ci

nematográfica; el pago de un boleto para su entrada, la colocación 

del auditorio conforme el diseño del lugar, un horario especial, -

una sola opción informativa, la posición f{sica del auditorio ha-

cia una dirección única, lo mismo que la vista, guardar absoluto 

silencio, etc. El segundo exige un esfuerzo de desplazamiento, en 

muchos de los casos, para conseguir la información, un gasto econ§_ 

mico extra para obtenerla, le impide desarrollar otras actividades 

f1sicas y visuales al decodificar el mensaje, etc. 

Ahora bien, la naturaleza expresiva de la radio, determinada 

por su peculiaridad técnica se compone por ciertos aspectos espe

cHicoa: 

a) La radio es unisensorial, sólo se escucha. 

Esta caracte~!stica expresiva es la base de donde se despren

den los demás elementos constitutivos, que en su conjunto, hacen -
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de esta tecnología el mejor instrumento de comunicación para que 

el hombre alcance su integración social completa, ya que la pal!_ 

bra es la principal expresión y la más impor,tante con la que -

cuenta el ser humano para comunicarle a sus semejantes sus expe

riencias prácticas. Esto no es otra cosa que: " ••. el aspecto ac!!._ 

mulativo de la experiencia a través del lenguaje, que determina -

la cultura ... " (4), 

b) Su mensaje es cálido, porque es sugerente. 

Al referirnos al mensaje, nos estamos refiriendo a todos los 

sonidos que emite la radio: la palabra, la música y los ruidos. -

Este conglomerado transmitido adecuadamente, bajo una labor prof~ 

sional, óptima, provoca que el radio-escucha se involucre con el 

mensaje al hacer funcionar su cerebro, creando imágenes en él, -

c~n relación a los significantes que el sonido le s~giere. Y cada 

radioescucha crea imágenes Únicas, basadas en sus experiencias -

particulares y de vida. 

Raymundo Mier describe este procedimiento de tal formn que -

vale la pena transcribirlo; además, su análisis abarca al inclso 

11d 11 de esta naturaleza expresiva. "El destino de la radio se en-

centraba marcado por su carácter al mismo tiempo inmediato, dire.5:_ 

to, capaz· de transmitir 101 g::una de emociones legada a la voz 1 ast 

como por su capacidad de construir espacios simbólicos, moda.lid!!_ 

des de designación, constelaciones de lenguaje, mecanismos de ap_!. 

!ación y fidelidades a procesos enunciativos, a presencias, a me

nudo deslizados subrepticiamente bajo esas gamas sonoras, bajo esa 
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cadena de sonidos que de formas tan apegadas nos sugieren una pr.2_ 

ximidad del ot"o" (5) 

e) El mensaje ra.diofOnico es fugaz, pues no tiene perm.lnencia 

en el tiempo. 

Esta característica radiofónica, incapaz de detener el mena!!_ 

je en el tiempo (las palabras se las lleva el viento), demanda -

procesos de reiteración de valores para eficientar el mensaje y -

la idea. Dicha incapacidad de permanencia, que a simple vista pa

recerá una deficiencia, en s! hace que la radio sea un instrumen

to ideal para crear conciencia. La estrecha relación que tiene con 

el procesamiento humano de la información captada por el oído, la 

sitúa en un plano explendido para el desarrollo intelectual del -

hombre, ya que 11La experiencia auditiva depende de parámetros tein

porales", (6) 

d) La empatía (7) entre el emisor y el receptor, cuando ésta 

se logra• es más fuerte y trascendental~ por lo que significa al 

receptor como signo de identidad. 

Este instrumentu tiene la capacidad de transmitir al radioes

cucha la diversidad de emociones que se desprenden del emisor por 

conducto de su voz fundamentalmente. Este fenómeno provoca una - -

identidad afectiva entre el emisor y el receptor por la vía de los 

elementos humanos. AdP.más. eRtn idcntifiC'11ción permite que el ra-

dioescucha forme en su mcmtc l.:t im.:tgcn física ideal del emisor, lo 

que hace más activa la posibilidad de comunicación, sumándole a C.,! 

to la sensación de proximidad del receptor al emisor, lo que da C.2, 
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como resultado una estrecha relación afectiva, 

e) El mensaje radiofónico es en suma, suS"Ceptible de ser - -

atendido y decodificado conscientemente por los analfabetas, y 

los invidentes generalmente están también ante esa posibilidad 

plena. 

Para que el mensaje radiofónico sea decodificado de forma {_!l 

tegra y consciente, no es necesario que el auditorio tenga el co

nocimiento del idioma por escrito ni entrenamiento previo alguno, 

Esto hace posible incluir en la cobertura radiofónica a las pobl!!_ 

e iones analfabetas e invidentes. Esta caracter!stica ha hecho de 

la radio la mejor opción en materia de comunicación masiva y con 

un auditorio al que la radio no distingue ni en edades ni en cap!!,. 

cidades. As{ pues, quedan inclu!dos en el auditorio de la radio -

los niños y los ancianos con avanzadas disminuciones Óptica y 

auditiva. Es decir, la radio· está capacitada para cubrir la nece

sidad comunicacional de todo tipo de personas con deficiencias f! 

sicas. Ahora bien, esta caracter1stica provoca en este tipo de pe!. 

sonns 1 una reacción ~special, en la que las demás cualidades de -

la radio influyen en mayor grado, ya que para ellos es la fuente 

de comunfcación masiva más adecuada 1 accesible y la Única que cu-

bre sus exigencias plenamente. 

f) El mensaje radiofónico es por a{, democrático y plural. No 

hace distinciones en la escala sociocultural, pues igualmente pue

de ser atendido entendido por un analfabCtn que por un altamente 

letrado. 
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Por un lado, el mensaje radiofónico le indica lo mismo a -

cualquier persona, sin exigirle esfuerzo ni requisitos sociocul

turales de ninguna útdole, ya que le emite los sonidos necesarios 

para que los datos de la experiencia transmitan los elementos i!!_ 

formativos suficient~s para conformar la imagen visual simbólica 

en el cerebro del radioescucha, sugerida por la imagen acústica, 

conformada ésta última por la gama de sonidos seleccionados y ca~ 

binados adecuadamente. Por ej cmplo, para representar la imagen de 

una noche oscura, fr!a y lóbrega, en la que existe latente el pe

ligro, se utilizará el ruido del viento, del relámpago, de la 11!!_ 

via, el aullido distante de un lobo, el canto de los grillos, las 

pisadas lentas y resonantes de una persona (en primer plano), una 

música adecuada para el suspenso y una voz grave que indica lo ..:_ 

concerniente. 

Pero habrá de precisar: si la radio no distingue niveles en 

la escala sociocultural. habrá quo entender cual es la razón que 

explica esto. 

En primer lugar, entender que el espectro sociocultural pue

de ser muy amplio: desde los analfabetas activos hasta los alta-

mente letrados. Si asumimos que la radio pretende llegar a toda -

la gama que encierran los dos extremos señalados, se comprenderá 

que fundamentalmente la palabra como elemento del lenguaje radio

fónico, deberá observar una condición ineludible: códigos comunes, 

en razón de los menos letrados, Esto nos garantiza que esos sect~ 

res sociales atenderán y entenderán el mensaje, que por c·onse-
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cuencia, de ahí y a lo largo de todo el espectro el mensaje será 

accesible "Los códigos utilizados deben ser asequibles a todos 

los niveles culturales que componen la audiencia radiofónica". (8) 

Estos aspectos técnicos-expresivos que posee la radio como 

cualidades que ningún otro medio de difusión masiva puede desarr~ 

llar, han sido visualizados desde la femprana edad de la radio-d_! 

fusión, apartándolos del uso tradicional de este aparato, que es 

sólamente el de transmitir de forma unidireccional. Bertolt Brecht 

entre 1927 y 1932, descubre que la radio pod{a tener dos usos: uno 

ya estaba establecido, el modelo común que todos conocemos¡ el o

tro, lo expone como propuesta con el objeto de provocar una meta-

morfosis en su funcionamiento, es decir, dejar de ser un medio de 

transmisión para convertirlo en un instrumento de comunic;ación P!_ 

ra socializar más al ser humano. "La radio podr!a ser el más extr!_ 

ordinario apaz::ato de comunicación que pueda imaginarse para la vida 

pública; un enorme sistema de.canalización, o más bien, podr{a se!'_ 

lo ei supiera no sólo transmitir, sino recibir: no sólo hacer ese~ 

char al oyente, sino hacerlo hablar¡ no aislarlo, sino ponerlo en 

relación con los otros. Serta, pues, necesario que la radio, aban

donando su actividad de proveedor, organizará este abastecimiento 

por los propios oyentes", (9). 

3,- DEFIN!CION DE LA INFORMACION Y LA COMUN!CACION. 

Con base en esta delimitación de las entidades técnica y ex

presiva de la naturaleza radiofónica, se puede establecer cuál ea 

la función natural que como objeto social la radio d<?bc cumplir. -
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Esta función no es otra cosa que la informaci6n en su fase ini- -

cial. 

A la información no la entendanosY..nicamente en su definición 

formal: la noticia y el ejercicio del periodismo, sino que suste.!! 

tada la actividad radiofónica en un proceso de servicio social, a 

la información, en su sentido más amplio, se le concibe como el -

punto de partida de un proceso de comunicación, donde los concep

tos vertidos por el emisor, son interpretados por el receptor y -

aplicados en favor de su propio desarrollo individual y colectivo. 

Para concebir al ejercicio de la comunicación no es necesario 

desarrollar una definición de lo que son información y comunica-·· 

ción propiamente dicha y la rel~ción entre uno y otro procesos, ya 

que con esta interpretación podemos detectar cabalmente con un mo

delo comunicativo para el bienestar social de unR comunidad• y por 

lo tanto, esta concepción es la base en la que sustentamos a la r!!_ 

dio como instrumento de comunicación. 

Ahora bien, información son todos aquellos dntos del medio ª!!!. 

biente captados por el ser humano a través de sus cinco sentidos -

(significantes), los cuales al ser procesados y registrados en su 

cerebro (significados), de manera permanente, le servirán para adal?. 

tarse a su entorno, y hará' uso de ellos, cu<indo las circunstancias 

lo exijan, para mantener su bienestar. 

Los significantes son todos aquellos objetos, sonidos, colo-

res, sabores, temperaturas, cte., que rodean al hombre en su mundo 
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exterior. Y los significados es el sentido que. el hombre le da a 

esos significantes según sus necesidades e intereses. Ahora bien, 

cada individuo actúa conforme a la información de sus significa-

dos1 por lo tanto los significados adquieren representaciones co

munes o diferentes, dependiendo del ambiente biosocial del que se 

recibió la información. 

La comunicación es un acto de identificación, por lo menos 

entre dos personas, mediante un significado común; pero no es es

tricto este fenómeno: en algunos en sos el o los significados pue

den tener la misma representación' mental entre los que se comuni

can. En otros casos o en otras .circunstancias tienen sentidos di,!_ 

tintos u opuestos, pero que se pueden entender en la acción comu

nicativa. Es decir, para que se dé la comunicación debe existir, 

por lo menos. un m!nimo de comprensión de los significados entre 

los comunicantes. Si no lo hay 1 no $C puede dar la comunicación. 

Entre la ·información y la comunic:ación existe una relación 

muy l'.ntims., muy ligada. Es decir, no puede darse una sin la otra. 

Para el establecimiento de la comunicación es necesario cubrir t.2_ 

do un ciclo: información, comunicación, información, y as{ suces!. 

vamente. "Sin embargo paradojicamente, se oponen. Una nueva info!_ 

mación contradice a la anterior y esta nueva información no puede 

hacerse social o dirigir la acción del conjunto, si no puede evo

carse en común". (10) .Este Fenómeno es esencial para el progreso 

cultural de ln sociedad, ésta no puede tener una concepción como 

tal sin la comunicación y no puede desarrollarse sin la informa-

ción. 
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Por su parte, la información como servicio social y como pu!!.. 

to de partida del proceso de comunicación, le proporciona al ser 

humano aquello que sucede en su ambiente, en su tiempo y su espa

cio~ Le ofrece el conocimiento de los sucesos excepcionales y or

dinarios de manera exacta, veraz y al instante, por lo que se le 

concibe a la informat.ión "como todo aquello que responde a la ne

cesidad del hombre a descubrir su entorno ftsico y social". (11) 

Y la radio tiene la particularidad de poder aportar en directo la 

realidad informativa al hombre. 

Esto se debe a su naturaleza técnica que sustenta a la radio, 

inalterable e inigualada, hasta ahora por el proceso tecnológico, 

ya que no ha sido superada en su eficiencia y peculiaridad, por -

loa demás medios de difusión "!"siva. 

Además, su capacidad expresiva es sensible al ser humano, -

por su potencial auditivo de éste, .que lo motiva a movilizarse en 

un ambiente de socialización, al estimular de forma directa su 

estructura sensorial. Tal es el caso del estímulo radiofónico que 

propició, en mucho, a los ciudadanos de la ciudad de México, para 

brindar apoyo a sus coterráneos afectados por el sismo del 19 de 

septiembre de 1985, sin dejar de lado la capacidad que demostró 

la radiodifusión mexicana para organizar a toda esa gente. 

4.- DIFERENCIAS DE LA RADIO COMO MEDIO Y COMO INSTRUMENTO. 

Con el hecho anterior se puede demostrar que la radio es más 

que un simple medio de difusión masiva. Desde su origen "La radio 

nacit' fundamentalmente como una técnica de transmisión de sonidos 



23 

de un lugar a otro". (12) Es un instrumento que le sirve al homr

bre para prolongar la voz y el o!do a lugares más lejanos de su 

radio de percepciOn natural. Sin embargo, esta instrumentación -

conforme se desarrolla• a su vez transforma a la sociedad. Como 

el hombre es el creador de este aparato, y tiende a controlar t.e_ 

do lo que hace, también do111na lo que difunde y por añadidura 

somete a 'su ideal!!_ los oyentes, provocando modificaciones en el 

aspecto f!sico, geográfico, en los hábitos y gustos, en f!n, en 

su conducta social. Este fenómeno técnico conduce mensajes que -

van más allá de la información meramente particular, y llevan en 

et mismos una perspectivo globiil de la sociedad, encaminada me-

diante el progreso cultural. 

Por su lado, McLuhan hizo hincapié en el papel tan importa!!. 

te que juega la técnica como extensión de los sentidos humanos, y 

en el caso espec!fico de la radio, el sentido del 0Íd1J, el cual -

es el principal que ayuda el desarrollo intelectual del ser huma

no 11y la recepción que esto tiene en el cambio de orientación de 

las sociedades en sus aspectos culturales". (13). 

Griselda Valdés Ramos explica este fenómeno de la siguiente 

forma: "Antes del alfabeto el oído era el órgano dominante de la 

orientac'ión sensorial y social.,. la palabra hablado conjuga to-

dos los sentidos en forma dramática e intensa .•• El alfabeto fon! 

tico forzó al mundo mágido del o!do al ceder el campo al cundo -

neutral de la vista. Y este mundo mágico pert~nece cieneor ciento 

a un medio de comunicación popular e imaginativo por excelencia: 

La radio''. (14). 
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La posibilidad que tiene la radio de reflejar la exacta re!!_ 

lidad regional y local en que se inserta. Utilizada como instru

mento de comunicación, reportará al radioescucha las necesidades 

de éste y sus aspiraciones, y se las proporcionará, cediéndole -

la palabra y brindándole información 1 no para decirle lo que ti~ 

ne que hacer o decir, slno para ampliarle el panorama de oportu

nidades que le brinden opciones concretas y accesibles, con el -

fin de alcanzar su desarrollo integral; en los nivelas individual 

y social. 

Este modelo de radio es una tribuna de expresión local, do!!, 

de los problemas generales de la población a la que sirve, son -

difundidos y se expresan por ese conducto de viva voz: las asoci!_ 

cienes de toda índole; organizaciones políticas. gremiales, prof.~ 

sionales, etc., e instituciones públicas y privadas. Además, la -

participación de la sociedad civil debe extenderse a las poblaci.2_ 

nes infantil, juvenil y senil, sin distinciones de sexo y pooición 

social. Dichas participaciones, encaminadas a plantear y resolver 

necesidades generales o grupales, darán por añadidura la integra

ción social y por ende el bienestar socioeconómico, político y cu.!. 

tural de la localidad y la región. 

La programación de una estación radiodifusora que opere bajo 

el modelo de instrumento de comunicación, será diseñada bajo dos oE_ 

jetivos básicos: la expresión del radioescucha y la información -

documentada. El primer objetivo, tal como se ha planteado, es la -

expresión de problemas generales o grupales por conducto de un re-
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presentnnte 1 que en este caso serta el lider natural del grupo. El 

segundo, serla la información, basada en la investigación seria y 

profesional del personal dedicado a ese trabajb, contratado por la 

radiodifusora, para que le brinde al auditorio las opciones que -

tiene a su alcance. Este tipo de radio, que emite la vida cotidia

na de la región, tendrá una programación tan variada, como sean -

los planteamientos de su auditorio, y será tan distinta a otras r!!_ 

dios regionales que trabajen con el mismo modelo, por sus diferen

cias socioeconómicas, pol!ticas y culturales, pero tan similares -

en el aspecto que integran a sus radioescuchas a los procesos de -

desarrollo. 

Por su parte, la utilización de la radio como medio de difu-

sión cumple con el objetivo específico, de transmitir la cultura -

de masas: consume, gasta, derrocha, hazlo todo con el menor esfue.!. 

zo, alcanza el. máximo placer. Le indica a su auditorio lo que tie

ne que hacer y lo que tiene que decir: lo limlta y lo aiala de su 

ámbito social .. Esta forma de hacer radio para cumplir con esta fin!_ 

lidad, la analiza Francois Richaudeau de la siguiente manera: 11 
••• 

el empleo generalizado de las tecnolog!as más avanzadas, sobre to-

do en el campo de la electrónica, aparece paradójicamente como co-

rrelat ivo n una cultura de masas cuyo rasgo principal es la regre-

si5n cultural. .• " (15). Ni participa en las necesidades y aspl.raci,!?_ 

nes reales de la sociedad a la que se dirige. Por su carácter unid.!. 

reccionalt vertical y con dirección de arriba hacia abajo en la p_! 

rámide social, que lleva en el contenido del mensaje la idcolog!a 

dominante y para cumplir con su tarea de reducir el ciclo de pro- -
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ducción capitalista, le difunden la audiencia mensajes, en los 

cuales le plantea falsas necesidades y aspiraciones a nivel mas,i 

va, vg. 11La rubia que todos quieren •• ,. 11 Le permite participar al 

radioescucha condicionándole su mensaje o limitándolo a las opciE,_ 

nes de expresión que. le plantea el locutor. Por ejemplo, le puede 

decir el emisor al receptor que solicite la canción que desea es

cuchar, que se la puede dedicar a alguien en especial y también -

que puede enviar saludos a familiares y amigos, etc. 

Este tipo de radio se diferencía de sus similares ~ar el gé

nero musical que transmite. Las opciones que tiene el radioescu-

cha en el cuadrante de su aparato de radio son la variedad de - -

ofertas musicales por lo regular .. Sin embargo, en su programación 

diaria o semanal existe un reducido número de programas no music!_ 

les que se reducen a noticieros, cápsulas culturales, programas 

oficiales, uspectáculos deportivos, radionovelas, etc. En otras 

palabras, su program.ación suele ser de entreteni.miento y diversión 1 

sumamente superficial a la realidad social. Esto es pues una radio 

de complaccnc ia. 

Otros componentes de la progratnac ión .de este medio de d ifu-

aiiín son los noticieros, la publicidad y la propaganda. A los not_! 

cieros suelen llamarles los locutores ·la· parte informativa de -

la radio, complementándose con el entretenimiento y la diversión. 

Lls noticias dadas a conocer por este medio las engloban los noti

cieros, que por lo regular. lis trnnsmiten cada hora y por lo reg~ 

lar también contienen ln. informac tón oficial, escueta 'J descontex-
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tualizada, ejerciendo una influencia a través de la persuacién. -

Por su parte, la publicidad y la propaganda, no se mencionan en la 

programación, y sin embargo conforman parte esencial de la radio 

como medio de difusión. Simplemente la incluyen en su programación 

como cortes comerciales. 

En el modelo radiofónico que se maneja, en este trabajo instr_!!. 

mento de comunicación, los noticieros radiofónicos que son los mo

delos informatJ.vos por excelencia, se conciben como una posibili-

dad de socialización, en tanto que el modelo dom'inante de la radio, 

la noticia es un objeto de lucro, en nuestra propuesta la noticia 

es un ejercicio social. As! las cosas se consideran como base fun

damental, la naturaleza técnica del medio radiofónico como venta-

jas diferenciales a favor de la información radiofónica, pero rel,!!_ 

cionando a estas con la posibilidad de involucrar a la radio info!_. 

motiva con sus propios actores sociales. Esto no es otra cosa que 

el ejercicio del trabajo noticioso estar.fa en manos de los grupos 

sociales a los que sirve la radio, quienes cubrirán las funcionet1 

de reporteros, corresponsales, redactores, locutores, etc. 

Como podrá observarse, con el ejemplo mencionadu anteriormente 

estamos introduciendo un modelo radiofónico al que hemos llamada so 

cial, cuya's caracter{sticas van más allá de la tradicional concep

ción en tres vertientes: información, educación y entretenimiento. 

En este modelo de radio-instrumento de comunicación social- se le 

entiende fundamentalmente como un organizador de la sociedad a la 

que sirve, y esto no es otra cosa que una radio de servicio social. 
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Veamos a continuación un ejemplo basado en la. experiencia -

de la radiodifusora XEYT~ 11 Radio Cultural Campesina", en Teocelo, 

Veracruz, basada en el modelo teórico horizontal de Enzensberger 

(16) (ver figura No. !), 
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Fig. No. 1 Modelo Horizontal de Radiodifusión Participativa. 
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Por lo que respecta·a la publicidad y la propaganda: caract_! 

r!stica principal de la radio como medio de difusión, definido c~ 

mo: 'ttln medio organizado bajo este esquema no es un medio de com~ 

nicación sino un canal de distribución de mercanc!as-mensaj c. 11
, -

( 17) dejaría de existir, como tal, en el modelo-instrumento de CE.. 

municación social para utilizar sus técnicas en pro del desarrollo 

del individuo y de su ámbito social. Pasaría a ser un instrumento 

que distribuye-~eciba-distribuya información utilizando, todos los 

aspectos de la naturaleza expre~iva de la radio. 

5.- DIVERSOS USOS DE LA RADIO EN EL ORBE. 

Sin embargo, la radio desde sus inicios, por su capacidad de 

brindarle al hombre la oportunidad de ser escuchado más allá de ~ 

su cobertura natural y de escuchar desde lugares muy lejanos lo -

que le transmite otro ser humano, le ha con f e·r id o una serie 

de usos para fines diversos. Por lo que hacemos una presentación 

general y escueta de cómo se ha utilizado a este aparato a través 

de su historia en el orbe, 

De esta manera, la actividad radiofónica ha desempeñado dive~ 

sos papeles informativos a través de su historia: como medio. tam

bién se ha utilizado como instrumento de servicio social. Dichas 

actividades divergentes: medio contra instrumento, se establecen 

a escala mundial, al depender de los momentos hls.tóricoc que hn -

pasado la sociedad y en especial los grupos en el poder pol!tico 

y/o económico, principalmente, ya que: dep1mde de ellos el uso que 

se le da a la radio. 



Con un vistazo general sobre la historia de la ra-

dio1 haciendo énfasis en los aspectos políticos y económicos, y -

deteniendonos un poco en los hechos históricos más' relevantes, se 

pueden demostrar dos aspectos: 1) que la radio es uri medio de di

fusión masiva que influye ·con • eficacia para que la sociedad 

actúe con base en sus intereses unica,mente, y 2) que la radio es 

un instrumento de servicio social muY efectivo para integrar al -

ser humano activamente en la dinámica del desarrollo general de -

su nación y por ende de su bienestar personal y grupal, 

La radio como medio de difusión, surge en el seno del siste

ma de producción capitalista, y el papel más común que ha desemp~ 

ñado, supuestamente, es el de entretener, informar y transmitir -

mensajes publicitarios. En ello va envuelta la tarea que desarro

lla para reducir el ciclo de producción industrializado 1 y por a

ñadidura, la estandarización de las masas en torno a los intere-

ses del capital monopolista. · ( 18). 

Esto es evidente, cuando se sintoniza una estación de radio 1 

de tipo comercial: lo que se escucha, son: canciones que llevan -

un contenido emocional, en la mayor{a de los casos; anuncios publi 

citarías, que inducen al auditorio al consumismo superfluo e indi

carle a 18.s masas el comportamiento que deben adoptar, especial~e!! 

te, para que cada individuo o grupo social, familia, amigos-· etc., 

demuestren al rent:o de su sociedad, la capacidad económica que po 

seen, lográndolo al ser más consumista que los demás; vistiendo a 

la moda, comprando aparatos so íis ticados 1 concurriendo a lugares -
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públicos de prestigio, adquiriendo vehículos de transporte de últ!. 

mo modelo, etc. Ese comportamiento, que es emitido por todo tipo -

de mensajes por conducto de los aparatos electrónicos de difusión, 

y en este caso, la radio en particular, provocan una cultura cons!!._ 

mista y estandarizante de las masas, que finalmente, ha sido prop,!. 

ciada por los industriales monopolistas para su propio beneficio. 

Al respecto, un ejemplo de la radio en Latinoamérica, es ln -

influencia de los Estados Unidos sobre la región. Lo que provoca, 

en materia radiofónica, una tendencia muy marcada de la dependen-

cía de los pa!ses latinoamericanos hacia Estados Unidos, en el uso 

de este medio. Esta relación simbiótica de la mayoría de las radi.!:!,. 

difu~orns deja a los países latinoamericanos con muy pocas poslhi

lidades de utilizar ese recurso universal con fines educati\'OS, Cu!. 

turales y de desarrollo social en sus términos más amplios. (l9). 

La hegemonía norteamericana se detecta al conocer los mecani.!!. 

mas privados y públicos que utilizan para ejercer su control y ex

tender su cultura a América Latina. Los especialistas en estos es

tudios ( 20), han clasificado como principales a los siguien"tes: 

l) Las agencias internacionales de noticias¡ 

2) Las agencias internacionales de la publicidad¡ 

3) Las firmas internacionales de opinión pública, mercadeo y 

relaciones públicas¡ 

4) Lns corporaciones comerciales transmicionalcs que actúan 

como anunciantes; 

5) Los exportadores de U1.1terialcs de progrnmación, impresos, 
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auditivos y audiovisuales; 

6) Los exportadores de equipo y tecnolog!as de comunicación; 

7) El organismo oficial de propaganda; y • 

8) El organismo oficial y central de seguridad, 

Los porcentajes con que estos organismos actúan en Hispanoam! 

rica y Brasil son sumamente altos. (21). 

Sin embargo, la radio ha desempeñado otros papeles a lo largo 

de su historia, por ejemplo, ha servido como un excelente instru-

mento de propaganda 11 
••• Los mensajes revolucionario soviéticos -

fueron los primeros en ser regi~trados dentro de la historia de ln 

propaganda inalámbrica" (22). Para la suerte de Lenin, el inicio -

de la radio se diO en el ámbito soviético, precisamente en ese pe

riódo de convulsión siberiana. Para él, 11la radio era un periódico 

sin papel ••• y sin fronteras"(23) y que estuvo a su disposición P.!. 

ra propagar las ideas comunistas a un pueblo, que en su mayor ta, -

no sab{a leer ni escribir, además de encontrarse disperso y mal i!l, 

formado. Y con las ventajas de la radiodifusión, sus mensajes lle

garon a otros pa{scs del planeta. 

Otro ejemplo muy claro e histórico de la radio como instrume!1_ 

to propagandtstico, fue el uso sistemático que le dieron los nazi& 

durante la Segunda Guerra Mundial, en la preguerra y en la campaña 

pol!tica de Hitler para llegar al poder en Alemania, Pero antes de 

adentrarse en la exposición de los nazis, es necesario explicar .:..

brevemente las similitudes y diferencias entre la propagandn sovi!_ 

tica leninista y la alemana hitleriana: la estrategia aplicada por 
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Goebbels para desarrollar el control totalitario a todos los me-

dios tuvo algunos paralelos con el sistema que se implantó en la 

Ut_tiÓn Soviética. En un análisis superficial, se podría decir que 

tienen mucho en común los principios leninistas de le.agitación -

con las técnicas nazis de persuaciOn. Sin embargo existen difere!!_ 

c:ias notables. Mientras· Hitler y Goebbels estaban centrados en -

mantener el poder a como diera lugar y a costa de todo; los sovi.§. 

tices creen en una serie de verdades básicas y fundamentales y h!!_ 

cen de la historia su mejor aliado. "Una consecuencia ha sido la 

aparición en sus transmisiones radiofónicas, para ellos y para -

sus enemigos, de una nota persistente de mérito, de un tono prcv,! 

sibl~ de sermón, que atrae a los convencidos, pero que es una ar

ma mellada en c<nnparación con el arsenal nazi de lanzas y espa- ·_:. 

das". Q4), 

"En 1933, cuando el Partido nazi llegó al poder en Alemania, 

la radio era una novedad. Su potencial de propaganda no había sido 

siquiera probado", ( 2~. · 

Goebbels, en el gobierno nazi, era el responsable de la pr~ 

paganda y del manejo de los medios de comunicación. Tanto él, co

mo Hitler sabian que la propaganda deb!a ser dJrigida a las masas, 

principalmente por conducto de la radio. Como vehiculo de propaga!! 

da, las nazis tenían preferencia por la palabra hablada. La escri

ta pasaba a segundo plano. La voz era más inmediata, más vibrante, 

más personal. Ellos estaban convencidos de que el mejor ambiente 

para crear la emoción hum3nn 1 era conglomerarla y hablarle! 1 y dcs

puÍ!.fi '3e elJo, 'T· radio era lo mejor.(*). 



35 

La propaganda nazi trasmitida por la radio tanto a la Ale.ID!!. 

nia como a los pa!ses enemigos 1 impactO a propios y a extraños. 

Ese manejo de la radio hizó escuela. En los a~os de posguerra, -

la técnica nazi de propaganda radiofónica fue aprendida y adapt!!_ 

da por los propagandistas de todo el mundo, aunque para fines d!. 

ferentes, Al finalizar la Segunda Guerra !ltndial y al iniciarse 

la Guerra Fr!a 1 hacen su aparición varias radiodifusoras de los 

pa.tscs poderosos. Esta radio internacional se dedica principal-

mente a transmitir ideas propagandistas a los pa!ses enemigos, -

esta tarea, no está por demás decirlo, conforma parte de la estr!_ 

tegia de la Guerra Fr.ta, la cual persiste hasta nuestros d!as. -

Las radiodifusoras~ternacionalcs_gue destacan, entre otras, son: 

La B,B,C. de Londres, La Voz de America (norteamericana) y Radio 

Moscú (26). Estas radiodifusoras tienen una programación notici!?_ 

sa • de comentarios de problemas nacionales e internacionales, al

gunos de ellos muy objetivos, como la B.B.C. de Londres, que tie

ne una gran repütación internacional. Y cubren el resto de su pr~ 

gramación con música y propaganda. Sin embargo "Las ondas radiof§. 

nicas son una de las principales fuentes de noticias mundiales, -

generalmente la fuente más rápida y a veces la única, pero la pr.2'_ 

paganda ei¡; el verdadero asunto de la radio internacional 11
• (27). 

No obstante que la UNESCO, en 1959, publicó un informe, en -

el que marca los propósitos de la radio internacional: 11parecc h.!. 

ber acuerdo general entre las naciones, relativo a que idealmente, 

los propósitos de la radio internacional son: a) ofrecer lo mejor 
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de la cultura y de los ideales del pa!s transmisori b) present&r 

objetivamente las noticias mundiales¡ e) explicar las opiniones 

del pa!s transmisor sobre importantes problemas mundiales, y d) -

promover la comprensión internacional 11
• (28). 

Otra de las tai;eas de la radio a nivel mundial, es decir, -

otro de los usos que se le da a la radio en la mayoría de los pa!. 

ses del orbe, es el de servir al Estado. "Esta radio, controlada 

por el ~stado y que vive del consenso de los oyentes, es conside

rada como un servicio a la población, a los ciudadanos ..• esta t.!_ 

dio, cuyo objetivo expreso es informar, entretener y cultivar al 

ciudadano, lo hace para el mayor beneficio del gobierno en turno 11
-

(29). Lo anterior es obvio en la medida en que es é~ quién contro

la las emisiones. 

La información radiofónica del Estado, que aparenta neutrali

dad y objetividad, esconde en sI, la propaganda y el acondiciona-

miento, que ha desaparecido del contenido de los programas, pero, 

sin embargo se mantiene en la forma del modo de presentarlos, lo 

que influye en la ciudadan!a y los lleva 3 actitudes de pasividad, 

y arraigan el respeto a los valores establecidos; con lo que se -

contribuye a la reproducción del sistema, 

Uno de los casos más claros que apoya la exposición anterior, 

es lo ocurrido con la radio estatal francesa, que despul!s de las 

manifestaciones sociales en mayo del 68, todas organizadas en co!l 

tra de la rodio de la televisión, el gobierno francés cambio su 

estrategia, y con algunos cambios, borraron los aspectos más pro-
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vocativos del control del estado sobre la información ( 30). 

Sin embargo la radio oficial, principalmente en Europa, SU!_ 

le dar un buen servicio de radio-gu!a para los· automovilistas Y -

sirve de orientador y apoya a la educación escolar. Estos servi-

cios los brinda en las horas de gran audiencia. No siendo as! en 

lo que se refiere a la información qµe lleva un contenido proS:re ... 

sista. Un ejemplo de esto es cuando 11 se oye hablar en forma ínter.!. 

sante sobre Wilhelm Reich o Herbert Marcuse por una emisora oficial 

pero por France Culture y a las 8 de la mañana o después de las 21 

horas 1 la hora en que pasan una pel!cula por televisión" ( 31). 

Además, las radios oficiales o estatales también llegan a te

ner un carácter cultural, como son las radios culturales universi

tarias .. Aunque éstas poseen ciertas diferencias con las difusoras -

del Fatado, tal es el caso de radio UNAM, que sirve a un auditorio 

de nivel académico e intelectual elevado. Pero aqu! trataremos a -

la radio, a esa que genéricaniente se le ha dado por llamar cultu-

ral simplemente, ni como radio de estadt.i, ni como radio de tipo un!, 

versitaria • La radio que aquI se concibe se caracteriza en primera 

instancia, porque es como ya se señaló, una voz hecha por todos 1 y 

sobresale fundamentalmente aquel mensaje que no tiene cabida ni en 

las radios estatales, ni en las universitarias y mucho menos en las 

comerciales. La radio que este trabajo propone es una radio de ser. 

vicio social, sustentada en procesos culturales en donde la cultura 

se le concibe mucho más allá de su definición sectaria y elitista 

de sólo bellas artes y ciencia. Para entenderla en su definición --
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más amplia y humanista: la cultura como todos aquellos procesos -

que el hombre genera o con los que se involucra destinados para -

el hombre miamo. Manifestaciones y productos socialmente Útiles ... 

que contribuyen a la mejor adaptación del individuo con su entor .. 

no social, po11tico, económico y natural~ La cultura como reflejo 

de las necesidades, experiencias y aspiraciones de los grupos so

ciales, sobre todo de los grandes grupos de carácter popular, los 

que a ftn de cuentas conforman la base de la pirámide social de -

un país como México. 

Esta radio cultural, educativa y de servicio es, por medio de 

sus procesos de difusión, ante todo, una promotora del desarrollo 

socid. 

Ahora bien, a la radio se le ha dado otros tipos de usos, que 

no han sido tan conocidos como los que ya se señaló: Estatales, -

universitarias, comerciales. Pensemos por ejemplo en la radio como 

estrategia de guerra, como lo fueron los casos de R-7, Radio Rebe!. 

de en la revolución cubana y más recientemente Radio Sandino y Ro.

dio Liberación en las luchas democráticas de Nicaragua y República 

del Salvador, respectivamente. Pensemos por ejemplo en las radios 

tan poderosas en manos de las se.etas religiosas norteamericanas -

que con una enorme influencia a::túan en Latinoamérica. Son experie!!_ 

cias radiofónicas poco difundidas y poco entudiad.an, pero las que 

finalmente también son parte importante de la historia de la ra

dio. 

Con el ánimo de establecer un mejor oarco de rcfer~ncia rcspe~ 
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to a otros modelos radiofónicos en condiciones como las de arriba 

señaladas, mencionaremos a algunos de ellos: radio piratas, libres, 

locales, paralelas, etc. Iniciaremos por las radios piratas. Su -

propio nombre da una idea de lo que es. Desde hace mucho tiempo la 

expresión radio pirata ha sido utilizada, y se debe a su existencia 

al margen de la ley, es decir, las radiodifusoras piratas son aque-

llas a las que no se les .ha proporcionado oficialmente una frecuen-

c:ia, y cuando sale al aire, es el momento en que, al violar la ley 

vigente, se pone en situación de ilegalidad. El ejemplo más claro 

de la existencia de estas radios, es de su surg
1
imiento en el terr.!_ 

torio francés, donde· hasta la fecha han transmitido a partir del 

inicio de los ao•s, asl como también sucedió en los 60 1 5 en loa t.!!_ 

rritorios inglés, sueco y danes (32). También existen otros antec~ 

dentes de radios piratas en periodos anteriores a los mencionados. 

Sobre las radios libres se puede decir que su situación legal 

es la que las diferencia de las piratas, ya que éstas se instala--

ron y transmitieron, y algunas que ya transmitlan en frecuencia 

no otorgada por la ley, aprovecharon las deficiencias de la legi.!!_ 

lación italiana, y en 1975 se declararon radios libres. l'lro en --

1976 se legalizó eu existencia "por una decisión de la Corte Cona-

titucionat del 28 de julio" (33), 

La programación de estas radios, independ !entes del poder del 

Estado, se clasifica desde la difusión pomográfica, militante, ha!. 

ta la de servicio, pasando por las demás clasificaciones, mantenié!!_ 

dese, la mayoria de ellas, por la publicidad. 
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Por lo que respecta a las radios locales, éstas se denominan 

as! por su área de difusión, diferenc!:tndose con esto a la radio 

regional y nacional. Su uso es más antiguo al de las piratas y -

las libres, sin embargo se reactualizaron en los 70 1 S en algunos 

pa!ses de Europa, ju~tamente cuando el gobierno francés decide in!_ 

talar sus radios locales para hacer frente a las otras radios loe.!. 

les, qua son muchas de las libres y las piratas. El gobierno toma 

esa decisión por aspectos políticos y económicos. 

Pero todavta existen otras definiciones, fal es el .caso de la 

radio alternativa o paralela. Esta definición tiene un doble uso: 

por un lado se refieren a las radios que ponen en tela de juicio 

al modelo dominante, y por otr.o, utilizadas por loe .comerciantes, 

Las primeras tienen las caracter!sticas de: descentralizar la in

formación y el desarrollo de autogestión de los aparatos de info!_ 

mación, como la apelación a las radios por parte de los sindicatos 

y los grupos ecologistas europeos. Las segundas se caracterizan -

por cuestionar una serie de cosas con el objeto de ganar nuevo pú

blico, y por ende aumentar su auditorio. 04), 

Muchas de las radios piratas, libres, localcrn, alternativas, 

etc. "tienen como característica esencial la de considerarse como 

instrumentos al servicio de un combate, cualquiera que sea su na

turaleza. Su objetivo e~ hacer t!Volucionar una situación, modifi

car una relación de fuerzas, contribuir a la iñ.troducción de cam--

bios" ( 3$. 

Por otro lado, las rndios de participación, cuyos objetivos 
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son similares a las anteriores. suelen ser efímeras por sus mis-

mos principios. Al surgir en respuesta a una crisis, a una lucha 

específica, etc., al término del suceso por el, que nació o del -

fracaso de ese movimiento, éstas desaparecen, y si logran la suE_ 

sistencia, es a través de la renuncia a sus principios y objeti

vos que le dieron vida, y sufren una transformación total. Sin -

embargo, las radios gestadas en un movimiento de liberación social 

que alcanza el triunfo, no desaparecen, sino que se convierten en 

radios nacionales del nuevo Estado, conservando el nombre que te-

nta en la clandestinidad, convirtiéndose en s!mbolo patrio, y sus 

tareas cambian radicalmente: es ·decir, dejan de motivar a las ma

sas a levantarse contra el gobierno, para dar la pauta a la esta

bilización del nuevo poder. 

En el caso espec!fico de la radio de participación, es conv~ 

niente establecer sus diferencias con respecto a la radio comer-

cial, ya que se ac~rca a nuestro objetivo de diferenciación entre 

la radio como medio y a la radio como instrumento. También es con

veniente situar en su tiempo y en su espacio: la radio de partici

pación tuvo su auge en Francia, en la década de los 70'S y la come!. 

cial ha tenido vida desde el mismo inició de la radio hasta nucs-

tros d{as, a nivel mundial. 

La radio comercial se dirige a un público muy amplio y _heter!!_ 

géneo, lo mismo le da el obrero que el empresario, el campesino -

que el profesionist:a, el estudiante que el analfabeta. etc. Esta -

claro que no se dirige al mismo tiempo, los mensajes varlan según 
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las horas de audiencia. Mientras que la radio de participación se 

dirige a un público estrictamente específico y homogéneo. Un caso 

espectfico es el de Radio Renacimiento (36) la que en 1975 enfoca-

ba sus emisiones hacia el servicio del pueblo trabajador y los --

campesinos, aunque al parecer es un auditorio muy amplio y supue!. 

tamente, en parte heterogéneo, esclarecía una orientación políti-

ca muy precisa. Esta radio pretendía dirigirse a toda la pobla- -

ción de su cobertura; sin embargo, una de sus metas era la de . 
atraer y convencer al mayor número de auditorio, que en algún as-

pecto se ident1.ficará con los mensajes, al saber sus emisores que 

cualquier radio de lucha que trata un problenia espec Ífico, capta 

la atención colectiva. 

Otros diferencias entre la radio comercial y la de pnrticip!_ 

ción radican en: la primera está programada para funcionar cons--

tantcmente, es decir, durante todo el d{a y casi toda la noche, -

si no es que toda en algunas radiodifusoras, por ende no está he-

cha para ser escuchada, sirve como un ruido de fondo en las acti-

vidades cotidianas; la segunda se escucha con cierta atención, --

por la importancia de sus mensajes, por lo que no se pur.dc conver 

tir en un fondo de ruido para el que la sintoniza. Además no cml-

te permanentemente, como son los casos de Radio Verte Fcssenhcim, 

Radio SOS Empoli, Radio Al ice, etc., excepto Radio Renacimiento, 

por su pol!tica de estar conectada todo el tiempo con lt1 realidad, 

con el propósito de actuar en los momentos precisos de urgencia.-

para participar en los momentos de necesidad. Su programación, P!!_ 

ra tal efecto, se basaba en la flexibilidad, al dar prioridad a -
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lo que suced Ia. 

Por último y de manera muy general, hacemos un esbozo del pa

pel que juega la radio en algunos paises socia
0

1istas, La actividad 

central de la radiodifusión se concentra en la propaganda manejada 

por el partido comunista. "Las emisiones de radio contribuyen mu-

cho a la difusión de las directivas d'e los planes quinquenales" -

(37). Esto también sucedió en las democracias populares, poco des

pués de haber implantado su régimen y de haber conocido otro tipo 

de radio - el de participación- La influencia de la URSS provocó 

otra organizaciOn radiofónica, la cual rotarfa en la divulgación 

del conocimiento de la Unión Soviética. 

En el caso de la China de Mao, la radio juega un papel suma-

mente importante para la concientización en favor de ese régimen, 

por las mayortas analfabetas, además de apoyar a esas masas en la 

educación socialista. económica y cultural, lo cual hace de la ra

dio china una radio de propaganda comunista y a la vez de integra

ción social. 

Con lo expuesto hasta aquí, podemos demostrar que la radio ha 

sido utilizada, a través de su existencia y por la mayoría de los 

paises del orbe como un medio de difusión masiva, y en la minorta 

de los casos como un instrumento de comunicación, propiciador del 

desarrollo social .. 

En el caso espec!fico de México• expondremos su historia ra-

diofónica para ubicar a nuestra radio como medio o como inetrume!!_ 

to, aspecto que corresponde al siguiente cap!tulo, 
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CAPITULO 11 

LA RADIO EN MEXICO, 

1.- ORIGEN. 

Para entender con claridad el surgimiento de la radiodifusión 

en México y no ubicar su incursión de manera casual, es necesario 

revisar los grupos económicos, ya formados, dentro del porfiriato 

que le darán el impulso 'necesario a esta industria después del le

vantamiento armado que derrocó la dictadura implantada por Porfi-

rio D!az. Dichos grupos se mantuvieron durante el conflicto y al -

término de éste, se adaptaron a las nuevas circunstancias· políti-

cas y económicas determinadas por la Constitución de los Estados -

Unidos Mexicanos de 1917. 

F.n la última década del porfiriato se consolidan los grupos 

económicos en México, y al término de la revolución en e~ año - -

de 1919, alientan a la industria radiofónica, la que se apoya en 

capitales extranjeros, industrial y bancario (1), 

Una de las principales empresas que crecieron en México al a~ 

paro del General Porfirio D!az, y cuyo financiamiento lo obtiene -

del extranjex-o, es el mejor y más claro ejemplo que nos dará respUC,,! 

ta de la gestación de nuestra actual industria de la radio, nos re

ferimos a la Compañ!a Cigarrera 11El Buen Tono". 

Hablaremos un poco sobre esta compañia: <?.sfundada en 1875 

por un francés llams.do Ernesto Pugibet, y una de las cincuenta em

presas más importantes de México en 1910. La cigarrera es financi.!_ 

da por la Societé Financiere pour L'industrie au ~!exiquc. Esta so-
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ciedad francesa también invierte en la Fundidora de Hierro y Ac~ 

ro de Monterrey, el Banco Nacional de México, Cervecería MocteZ!:!._ 

ma, Compañía Nacional de Dinamita y Explosivds, el Banco de Lon

dres y México y" la Co:npañre Industrial de Oriznba (2). 

No solamente eR conveniente hecharle un vistazo a las indu!_ 

trias que le dieron vfdA a la radiodifusión sino también a los 

individuos, ya que son los aue finalmente le dan vida a las in-

dustrias. Mencionaremos a dos mexicanos, pioneros de la radio, y 

vinculados con las ptincipales empresas nacionales para que los 

nexos que mantenian con los capitales extranjeros les eran indi,! 

pensables. 

El señor Constantino de Tárnava, padre de Constantino de Tár 

nava Jr., fue primer tesorero de la Compañ!a Fundidora de Fie-

rro y Acero de Monterrey. En 1913 se hizo socio industrial de la 

firma Patrido Hilmo e Hijos, dedicada a la actividad lucrativa -

de Ferrocarriles, la banca y la miner!a y que después de 1910 se 

dedicará a la industria de la radiodifusión (3). 

Por otro lado, los vínculos económicos entre los empresarios 

mexicanos. loa llevan, de alguna manera. a ejercer v!nculos fam.i ... 

l tares, los que llegan a fortalecer la industria privada de la r!_ 

dio, 

Emilio Azcárraga Vidaurreta se casa, en la década de los 20 15 

con Laura V. Milmo (4). 

Cuando llegó la calma social, sa.cudida en 1910. se dieron -

las condiciones necesarias para pensar seriamente en establecer en 
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México las primeras radiodifusoras. Y con los antecedcmtes econó

micos expuestos, ahora ya se puede hablar de los primeras pasos -

que dieron los mexicanos para instalar las primeras emisoras .. 

La idea original de utilizar la radio en México con fines ".2. 

merciales, la introdujo De Sandal S. Hodges, Coronel del Ejército 

de Estados Unidos de. ~~rteamérica, quién le vend{a refacciones P!. 

ra autos a Raúl Azcárraga, y el que le propuso al empresario mex.!, 

e.ano el negocio de la radiofonta. As! Azcárraga compró una planta 

transmisora de 500 watts, y el 18 de Septiembre de 1923, sali5 al 

aire su primera emisión. Hodges le indicó a Azcárraga transmitir 

canciones, anuncios, poesá, música y discursos. (5). 

Raúl Azcárraga tomó en serio esa idea y con sti carácter de 

emprendedor la hizó realidad, una realidad que en nuestros d!aa 

es un tema de estudio para entender nuestra vida cotidiana y la 

cultural que nos envuelve. 

Para Azcárraga era necesario ponerse de acuerdo con algún i!!.. 

dustrial para hechar a andar el nuevo negocio. Su decisión lo - -

guió a plantear el asunto a la Compañía de 11 El Buen Tono 11
, y fué 

ésta la primera industria que utilizó una radiodifusora para au-

mentar las ventas de sus pr~ductos mediante la publicidad. 

As!, la XEB fue la primera radiodifusorn mexicana que, en --

19231 operó con carácter P.~tricteme.nte comercial, bajo las sigln.n 

CYB, cuyo dueño era el Ingeniero José J. Reynosos, político guan!!._ 

juatense y Gerente de 11 El Buen Tono", S. A. Utilizó esta estación 

a sugerencia de Raúl Azcárraga, para aumentar la venta de sus ci-
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garres "El número 12 11
, ofreciendo al público un receptor de radio 

a cambio de un cierto número de cajetillas vacias de cigarros 11 El 

número 12 11
• Con lo que el Ingeniero Reynoso autnentaba sus ventas 

de cigarros y Raúl Azcárraga sus ventas de receptores de radio(6). 

Raúl Azcárraga, al cerrar el trato con el Ingeniero Reynoso, 

se interna en los Estados Unidos, dontte acepta la propuesta de De 

Sandal s. Hodges, y es como además de comprar la planta transmie!?. 

ra de 500 wattst adquiere otra planta para instalarle en benefi-

cio de la Compañf.a "El Buen Tono". Las dos plantas iban a ser el 

inicio de lo que ahora son la XEW y la XEB, y que dieron la pauta 

del estilo radiofónico que prevalece en México. 

Además sitúa a Azcárraga • eminente empresario mexicano, como 

el primero que trajo, de los Estados Unidos, los dos primeros equ! 

pos de radiodiflisión para operar en México con el modelo comercial 

norteamericano. (7) • 

La XEW desde sus inicios perteneció a. la cadena de la. Natio

nal Broadcasting Corporation (NBC) • perteneciente a la corporación 

RCA (8), Lo que indica la interdependencia que se generó entre las 

grandes empresas norteamericanas de carácter monopólico por su º!. 

cesidad de establecerse en México, mediante el sistema de radiad! 

fusión, y las empresas nacionales por dar a conocer sus productos 

y aumentnr sus ventas. 

otros elementos necesarios para conocer el origen de la radi~ 

difusión mexicana, se plasma con los trabajos experimentales que 

se realizaron en nuestro territorio, ya que sin ellos, hubiera sido 
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imposible el establecimiento de las estaciones radiofónicas, tanto 

de la iniciativa privada como del gobierno. Además, el público se 

fue interesando paulatinamente con la informaci5n periodística, -

que daba a conocer los avances radiofónicos. 

El interés por adquirir los aparatos transmisores, por parte 

del gohierno, y experimentar con ellas· era, muy probablemente el -

invento que llenaba la curiosidad al ser humano, al saber que se -

podh entablar comunicación directa 1 clara y sin hilos a larga di!!_ 

tancia •. Además era un aparato que dió resultados en la Primera GU!_ 

rra Mundial. y así en aquel entonces 1 la mayor!a de los hombres --

que ocupaban puestos pol!ticos en el gobierno, eran militares, el 

interés se acentuaba, y al contar con los recursos económicos sufi

cientes, decidieron adquirir loa aparatos. Sin embargo, los funcio

narios no tenían la idea clara de cómo utilizar sistemáticamente la 

radiofonfa, lo que se podrá demostrar más adelante. 

No obstante, los empresarios mexicanos tenfnn un panorama muy 

claro y amplio del como utilizar la radiodifusión para un beneficio 

personal y empresarial, ya que sus inversiones para ndquirir las -

plantas transmisoras y la venta de aparatos receptores, a la larga 

les iban a resultar altamente rentables, 

Todo comienza en 1921 1 la primera emisión ri'diofónica en Méxi

co se realiza el 27 de septiembre de ese año, por el Dr. Arnulfo E!!_ 

rique Cómcz Fernández. Pero los empresarios de la radio y la telev! 

sión se la adjudican al Ingeniero Constantino de Tárnava Jr., el 

de octubre del mismo año, en la Ciudad de Monterrey (9), Pero lo i!!!_ 
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portante no radica en quién fue el primero que emitió la primera 

señal radiofónica, por lo menos en este trabajo, sino las institu

ciones que actuaron desde el principio en esta actividad. 

Pero es precisamente en 1921 que por primera vez en México, 

apareció la radiodifusión, con transmisiones experimentales, tan

to por la administración pública como por la iniciativ~ privada, 

con programas bien integrados (10). 

La experimentación radiofónica en México se llevó a cabo en 

un periodo de un año, 8 me.ses, aproximadamente. Por un lado algu

nos funcionarios del gobierno hicieron transmisiones a distintas 

partes del pats y del extranjero, y los particulares hicieron lo 

mismo. Estos trabajos fueron. ap_laudidos y seguidos de cerca por 

los empresarios norteamericanos, que estaban muy interesados de lo 

que pasaba en México en materia de radiofonía, ya que sus interc

.ses económicos expansionistas dependtan del éxito de esos experi

mentos; relacionando el interés de los empresarios mexicanos en la 

empresa radiofónica, estimulándolos con el ejemplo del gran impac

to social que la radio tenía en los Estados Unidos. 

Cuando en México sehacinn experimentos radiofónicos, y en - -

1922 existfan 3 emisoras experimentales, en Estados Unidos funcion!1. 

han 400 Mil aparatos receptores y 25t. em-lRoras i:omerciales (11) .Lo que 

hace notar un contraste sin precedentes en el desarrollo de este m5:. 

dio de comunicación masiva, así como la experiencia que tenían los 

grandes consorcios de Estados Unidos en esta materia y su lmportan-

c f3 para acortar el ciclo de producclón capitalista. 
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Sin embargo, hay que hacer notar que para 1922 las radiodi

fusoras experimentales ya operaban con programas bien integrados, 

como se indicó l{neas atrás. Lo que sucedió desde la primera emi-

sión radiofónica de 1921 hasta abril de 1923, es de que oficialmen. 

te no estaban reconocidas. 

Durante 1923 se instalaron oficialmente varias radiodifusoras 

en el pata. L1 primera de ellas fue la JH de la Secretar!a de Gue

rra y Marina, la que inició su funcionamiento el 8 de mayo del 23, 

Su director era un coronel de apellido Ram!rez (12) Por su parte 

Antonio Villagómez (13) nos dice que la rndiodifusorn ,rn_de Guerra 

y Marina, transmitió por primera vez el 19 de marzo de 1923, inst!_ 

lada en la calle de "Reloj No. 95", hoy República de Argentina, -

donde vivta el coronel J. Fcrnández Ram!rez, utilizando el equipo 

de José R. de la Herrán. 

La radiodifusora del Ingeniero Constantino de Tárnava Jr., -

ubicada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, obtuvo su licencia 

en 1923, para operar con las siglas 24-AO. Dicha radiodifusora, -

posteriormente se reconoció con las siglas C40 de carácter comer-

cial y tiempo después se convirtió en la XEll (14). A fines de ese 

año, ya funcionaban en México estaciones comerciales (XEH, CYB 

"El Buen Tono", CYA y CYZ), y 3 gubernamentales de tipo cultural -

(15). 

En la primera década de los 20 1 S, existía un equilibrio entre 

la radiodifusión comercial y cultural, esta Últioa en manos del g~ 

bierno. Pero al transcurrir el tiempo, el interés por la radio cu!. 
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tural se fue perdiendo, por un lado porque no exist{a un proyecto 

~ largo plazo que le mantuviera en actividad y que propiciara su -

crecimiento, por el otro, el gobierno mexicano estaba más preocup!. 

do por la situación politica del pa!s. 

De 1923 a 1929 se iniciÓla desproporción entre radiodifusoras 

comerciales y culturales, y se fue acr"ecentando hasta la fecha. P!. 

ra 1929, ya exist!an 17 estaciones comerciales, y las culturales -

disminu1an a 2, ya que en 1923 existlan 3 dedicadas a la cultura(l6). 

Los industriales de la radiodifusión comercial fueron los que 

tomaron la delantera tanto en los aspectos técnicos como en los PE. 

llticos. Aprovecharon la situación d!ficil que atravezaba el go-

bierno mexicano, y la apatta que presentaban con respecto a la na

ciente industria radiofónica. Los particulares, por su parte, se 

organizaron agrupándose en una liga. 

La Liga Central Mexicana _de Radio, antecedente de la actual 

cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, preparó 

un proyecto de ley en 1923, ah! impusieron las reglas del jue-

go con respecto a la actuación del gobierno, ya que en su art!culo 

octavo no permite al gobierno transmitir mensajes de servicio pú-

blico en el horario de diecinueve a veintidós horas, dejando abie!, 

to ese horario a comerciales. Es importante aclarar que Alvaro - -

Obregón fue el que indicó a los induBtriales de la radio que· hici!_ 

ran un proyecto de ley, mientras él negociaba con el gobierno nor

teamericano el reconocimiento de su gobierno (17). 

El terreno estaba ya preparado, especialmente el económico y 
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el político. Las condiciones ya estaban dadas para fomentar la in

dustria radiofónica en México. Además, la capacitación técnica en 

Estados Unidos estaba a la disposición de los mexicanos que la so

licitaran, uno de esos casos concretos fue el de José R. de la He

rrán, que además de a~quirir en aquel pais los conocimientos técn,!_ 

cos de la radiofon!'a. ·en México preparó el campo para el desarrollo 

de esta industria. 

Después de 1940 hasta aproximadamente 1948, José R. de la - -

Herrán y su hijo, contando con talleres y laboratorios pr~pios, 

construyeron para fines netamente comerciales: un transmisor de 

ISO 000 watts para la XEll; otro de 50 000 watts para la XEQ; otro 

de 150 000 watts para la XEWA, ~ue instaló su hijo José en San - -

Luis Potas{ en 1948; posteriormente, construyeron el gigantesco 

grupo transmisor compuesto de 2 unidades idénticas de 250 000 -

1 watts cada una, para la XEW, lo que convirtió a ésta en la más po

tente del continente americano; construyeron, para instalar en Gu!. 

dalajara y Veracruz, dos transmisores de 50 000 watts, cada uno, y 

tres transmisores de onda corta de 10 000 watts¡ formando as! la 

red que cubrir!a los confines de la república mexicana y del mundo 

entero, transmitiendo canciones, música, valores artisticos, cult.!:!_ 

ralea y anuncios comerciales. · 

2. - DESARROLLO. 

Desde que inicia la XEW, auspiciada por la NBC, Azcárraga crea 

toda una cadena radiofónica en la república mexicana, como ya se -

vió en el apartado anterior. En 1938, la Columbia Broadcasting Syste:m 
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(CDS) entra en México con actividades lucrativas radiofónicas a 

través de la cadena XEQ, que en 1945 contaba ya con 17 emisoras 

de radio, repartidas en el territorio nacional~ Así la XEW-NBC y 

la XEQ-CBS, dominan la industria radiofónica mexicana, y que deJ.! 

rán poco a poco, a partir de 1945, esta industria, para dedicarse 

a la instalaci6n de la televisión. De esa manera se va dejando el 

campo abierto a empresarios independientes para fundar emisoras 

de radio, empezando con radiad ifusoras en una localidad, exten- -

diéndose poco a poco por un Estado y posteriormente en otros, ha§_ 

ta surgir la cadena de Radiodifusoras Asociadas, S. A. (RASA), y 

la cadena Radio Ventas de Provincia, S. A. (RAVEPSA) y Radiodifu

soi:as Unidas Mexicanas, S. A. (RUMSA) y posteriormente otras cad!_ 

nas, hasta la actualidad (19), 

Mientras las radiodifusoras privadas aumentan y se consolidan 

politica y econd'tnicamente. el intento de los gobiernos por part!. 

cipar en la radiodifusión, se advierte ef{mero y sin l!nea pol!t.! 

ca definida. Cabe mencionar las actividades radiofónicas de: la -

CZE de Educación Pública, (hoy Radio Educación), que inicia en - -

1924 y termina cuando Lázarp Cárdenas sale de la Presidencia de la 

República; la emisora de Industria y Comercio inicia en 1929 y cu.!:_ 

mina en 1930, cuando es inaugurada la XEFO del PNR. y esta Última 

es interrumpida en 1946 1 cuando Miguel Alemán entrega la Coi:-ceeión 

a la Iniciat lva Privada (20). Además 1 el cismo gobierno siendo in-

solvente como emisor, le da a los particulares los elementos nece

sarios de tipo legal. 
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En 1930 el gobierno mexicano establece las concasiones, con 

ello, se sustituyen los permisos anuales que .svn necesarios para 

operar las radiodifusoras comerciales. Las primeras concesiones -

se les otorgan a la XEW y la XEB (21). Por un lado el gobierno le 

va construyendo el ca.mino político a la industria radiofónica co

mercial y por otro, las industrias de la radio, en su constante -

organización, se van agrupando para adquirir más fuerza e.amo empr!. 

sarios .. Y en 1937 se crea la Asociación Mexicana. de Estaciones Ra

diodifueoras (AMER), y posteriormente AMERC 1 que asocian a las ra

diodifusoraa comerciales, y en 191.il se crea la Cámara Nacional. de 

la Industria de la Radiodifusión (22). 

Los industriales de la radiodifusión, ya en 1948 habfon hecho 

una labor por demás completa y gigantesca. El señor José R. de la 

Herrán y su hijo, eon sus eonocimientcs técnicos y la dedicación a 

su trabajo formaron toda una::_ed de radiodifusoras; el señor Consta!!, 

tino de Tá.rnava y su hijo, Constantino de Tñrnava Jr., con sus in

quietudes experimentales y su cautancia en la Radiodifusión, y el 

primero con su apoyo económico, junto con ellos c.l Dr. Arnulfo En

rique Gómez Fernández hicieran el sueño realidad; Raúl Azeár-raga -

y el Ing, José J. Reynoso con sus decisiones y visión empresarial, 

echaron a andar las dos primeras ra.diodifusorns comerciales y con 

el apoyo y financiamiento d~ lns empresas monopólicns e>:tranjeras, 

especialmente las norteamericanas, antes de 1950 ya hab!an alcanZB., 

do sus !netas con respec.to a la radiodifusión. 

Pnra 1948 ya existía toda una red de rudiodifusnras comerciales 
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en nuestro país, exceptuando el territorio de Baja California, -

que en 1956 ya contaba con una emisora. Para ese entonces todos -

los Estados del pa!s contaban con una emisora. comercial, por lo -

menos, sin contar a Quintana Roo que hasta hace poco estableció 

una radio comercial (23). 

La radiodifusión gubernamental no corrió con la misma suerte, 

los primeros intentos como emisor, con sus propios a.paratos11ueda-_ 

ron precisamente en eso~ en puros intentos. Nunca se tuvo la idea 

de conformar una red de radiodifusoras culturales con las que se 

pudiera transmitir a todas las regiones del territorio mexicano y 

más allá de sus fronteras, con la finalidad de difundir a toda la 

sociedad mexicana la educación extraescolar, los valores naciona

les, las culturas regionales, la unidad nacional, la recreación y 

los valores artlsticos y culturales. El gobierno nunca hizo suya 

esa responsabilidad, y los recursos económicos, humanos y materi!!_ 

les, que destinó para ello, -fueron en suma reducidos. Por lo que 

nunca ha destacado en México la radio de tipo cultural, que desde 

el surgimiento de la radiodifusión en México, hubiera sido la al-

tcrnativa para contrarrestar el modelo comercial radiofónico. 

Por lo que correspondiÓ!.l gobierno en materia de actividad -

radiofónica, después del periodo de Carranza, de alguna manera se 

preocupó en tomar partido como emisor, sin embargo no fue persis

tente, y no prosperó la radiodifusión estatal, El gobierno sólo 

actuó en materia de Adcdnistración Pública (24) para reglamentar 

y controlar, de alguna forre.a, las decisiones de operación y cent!_ 
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nido del capital monopol,ista internacional (25), Hasta 1960 dec! 

dió el gobierno mexicano participar en la actividad de lo~ medí.os 

electrónicos, aspecto que '\(eremos más adelante .. 

El gobierno me>dcano, por su parte, da todas las facilida-

des a los empresarios de la radio para su establecimiento y des}!_ 

rrollo de esta industria:_ ObregOn le encarga a los propios conc!_ 

sionarios, formulen uri proyecto de ley para conciliar los ínter!_ 

ses privados y generales; Plutarco Elías CHlles, sólo deja claro 

la subordinación de los particulares ante el Estado, sin mencio

nar los lineamientos de las actividades de interés público como 

la radiodifusión; con Ortiz Rubio, se aprueban los anuncios come!_ 

ciales por radio a Abelardo L. Rodr!guez facilita la expansión de 

la radio comercial; el Generai Lázaro Cárdenas organiza en Cámaras· 

a los comerciantes e industriales mediante la Ley del 18 de agos

to de 1936, y los industriales de la radio se consolidan, de esta 

manera, y en una organización empresarial fuerte y monopólica; en 

el periodo de Miguel Alemán Valdés se aprueba esta Ley y se decr..!:_ 

tan las normas de instalación y funcion:tmiento más no de conteni

do, de las estaciones de televisión. (26). 

Hasta 1955 se ven afee tados los intereses de los concesiona

rios por un decreto de Ru1'.z Cort!nes, en el que se establece el -

cubrimiento de gastos, por parte de los concesionarios, que oca-

sionen la supervisión e intervención en el control de las transmJ.. 

sienes. Y en 1960 decide al Estado participar como emisor en las 

estaciones y canales privados, mediante la actual tey Federal de 

Radio y Televisión, lo que en 1969 se traduce en el 25% de tiempo 

'1uc le toca (27} • 
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En el periodo de Avila Camacho, la iniciativa privada se ve 

ayudada por medio del gobierno, mediante pol{ticas fiscales, man.!:_ 

tarias, comerciales y laborales, y la lndustria de la radio, al -

estar exenta de esas obligaciones se desarrolla con más acelcra-

ci6n. Este apoyo se acentúa en el mandato de Miguel Alemán y se -

c'onsdlida la industria radiofónica. J\demás, en el periodo de Ale

mán, se acentúa la dependencia económica de México con respecto a 

loe Estados Unidos• y se hace más notoria en la industria de la -

radio y de la naciente televisión, especialmente en el corÍtenido 

de sus programas y los anuncios. 

Cuando López Mateas llega a la presidencia. los industriales 

de la radio y la televisión ya se encontraban bien cohesionados -

con un apoyo económico considerable 1 como resultado del manejo de 

diversas empresas importantes en otras áreas de la industria y del 

comercio ( 29). Los avances tecnológicos en la electrónica, el pq_ 

der{o económico y el poder p011'.tico que los indsutriálcs de la ra

dio! la televisión van adquiriendo, los conforma como un grupo só

lido frente al Estado, el que a su vez, sólo aplica medidas legis

lativas menores. 

Hasta el periodo de Dtaz Ordaz, se expidió un decreto de ley 

en el Dlirfo Oficial de la Federación ( 30), donde se dió a conocer 

las reformas y adiciones a la Ley de Ingresos de la Federación pa

ra el ejercicio fiscal de 1969, y en el cual se estable·ció en im·

puesto del 25% a aquellas empresas concesionarias de bienes del d~ 

minio directo de la nación, aplicándose el impuesto a los servicios 
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expresamente declarados de interés público. Dicho impuesto entró

en vigor el primero de julio de 1969, lo cual no sucedió, ya que 

los concesionarios negociaron con el gobierno y llegaron a la CD!!,. 

clusión de que ese impuesto se pagara con tiempo cedido al gobie!_ 

no para que éste tuviera la oportunidad de participar en los me-

dios electr6nicos de comunicación masiva. El resultado fue el - -

12 .5% de tiempo otor8;Rdo al Estado Mexicano. Es así como el gobie.E_ 

no actuó como emisor en la radio y televisión privadas a partir -

del 2 de julio de 1969, publicado en el Diario Oficial (31) agre

gándose en la ley su participación, y que va a repercut.ir en el 

gobierno de Luis Echeverría. 

Ya con Echeverría en el poder, el gobierno decide, además de 

participar con el tiempo que le corresponde (el 12.5%), instalar 

un canal de televisión (canal 13) y varias estaciones de radio, y 

anuncia la posible estatización de la radio y la televisión. Sin 

embargo, los industriales de los medios electrónicos se fortale-

cen al contar con el apoyo del grupo industrial de Monterrey, S.A. 

al ingresar con su canal de televisión al consorcio Telesistema -

Mexicano, S. A., con esa fusión empresarial, dan nacimiento a la 

actual Televisa, S. A. (32) por su parte, el gobierno mexicano -

cuenta con 4 radiodifusoras:. Radio Educación (XEEP); Radio México 

(XERMX); Radio Gobernación (XEXA) y la del Departamento del Distr! 

to Federal (XHOF) (33), y el Canal 13 de televisión. 

En 1972, Echeverr1a toma iniciativas, que d~ alguna manera -

afecran a los concesionarios de la radio y de la televisión: --
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crea la Subsecretaría encargada de los asuntos de la radio y de -

la televisión. para tener mayor control sobre los concesionarios 1 

ésta la crea al d!a siguiente de asumir el poclei:-¡ declara la posi

ble nacionalizaci6n de los medios electrónicos de comunicación¡ -

cr!tica su funcionamiento y propone elaborar una nueva Ley Federal 

delaRadio y de la Televisión, para tenninar con los males de la t.!_ 

levisión comercial (34). Además, como ya se mencionó, compra un C!!_ 

nal televisivo para hacerle la competencia a la televisión comer-

cial, sin embargo este canal desde que surge siempre ha operado 

con el modelo comercial. Lo bueno hubiera sido que funcionara como 

un canal de tipo educativo, cultural y de servicio social. 

Para ocuparnos nuevamente de la radio, que es el tema a tratar, 

es necesario aclarar, que por lo menos se tiene que t'lencionar a la 

televisión, ya desde 1950, fecha en que oficialmente se establece 

en México, pasa a tomar parte, junto con la radio, de los medios -

electrónicos de difusión masi~a, y que en México son muy importan

tes para el entretenimiento, la información, la recreación de la -

cultura, etc., y que en el aspecto pol!tico y legislativo se les -

toma en cuenta de la misma manera, por sus caracter{sticas simila

res, y que son afectados o beneficiados por igual. 

En el periodo de F..cheverría, los radiódifusores ya estaban or 

ganizados en los siguientes grupos: Radiodifusores Unidos, con 87 

estaciones de AM y 9 de FM; Red RPM ( División de Radioprogramas 

de México)con 73 de AM y 1 de FM, este grupo tenfa tres filiales: 

a) Arte Radiofónico de México, S. A.: b) Radio Televisión de Méxi

co, S. A.; y e) T. V. Grabaciones de México, S. A.; Radio Ventag 
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de Provincia con 50 de AM y 8 FM; Radiodifusores Asociados con --

44 de AM y 1 de FM; Grupo ACIR con 43 de AM y 6 de FM; F.adio Vi-

sion Activa con 30 de AM y 3 de FM; Radio Cadena Nadonal con 30 

de AM y 1 de FM y la Corporación Mexicana de Radiodifusión con 30 

estaciones de amplitud modulada (35). 

3,- ESTADO ACTUAL. 

En los años de 1976 a 1982, que corresponden al periodo pres.,! 

dencial de José LÓpez Portillo, analizaremos las caracter!sticas 

de las radiodifusoras come:rciales y culturales en la república me

xicana, haciendo énfasis en sus aspectos económicos y políticos, -

para yisualizar la importancia que juega este medio de difusión ID;!. 

siva, en la vid~ cotidiana y en la formulación cultural de In so-:_ 

ciedad mexicana. Por otro lado, es pertinente hacer la aclaración 

que parte de la información recabada, abarca hasta el periodo pr~ 

sidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, espec!ficamente hasta --

1988. Con toda esta información se tratará el estudio de la radio-

difusión en México, en su estado actual. 

Empezaremos por la radiodifusión que hasta ahora hemos llama

do cultural, y que está a cargo del Gobierno Federal, de los Gobie.r_ 

nos de los Estados y de las Universidades, tales radiodifusoras ºP.!. 

ran mediante permisos, expedidos por la Secrctar~a de Gobernación 

y sus programaciones no son de tipo lucrativas. Veremos pues como -

se encuentran actualmente. 

En L979, el gobierno mexicano decidiórecogerle a la agrupación 
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"Radio l,.ormúla" las estaciones de radio XEB, de alcance nacional 

y canal libre internacional¡ la XERPM y XHOF-FM, con cobertura en 

el Valle de México, ya que dicha agrupación tenía adeudos con va

rias dependencias gubernamentales, y había dispuesto a la venta -

por conducto de SOMEX las estaciones mencionadas, sin embargo el 

gobierno optó por quedarse con ellas .. 

Posteriormente el gobierno da a conocer la línea política -

que seguirán las estaciones recogidas a 11 Radio Fi5rmula 11
, y se in

dica que seguirán trabajando en forma comercial pnra que su oper!!. 

cién resulte costeable y no grave el erario público, pero deben -

difundir, también series y programas de contenido social, cultural 

y educativo (36). Las estaciones por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público, 

se le asignan a la Dirección General de Radio, Televisión y Cine 

rnatograf!a, (R. T. C.) 

Al principio, el· gobierno mediante la Dirección General de -

R. T. C., decidió que un fideicomiso dotada de fondos a la XEil -

"La B Grande de México", a la XERPM "Radio 660" •y a la XHOF-FM "~ 

dio Juventud", pero solamente por un tiempo, ya que se pretendía 

hacerlas económicamente independ !entes, es decir 1 comerciales. 

Por lo que corresponde al trabajo de la Dlrccción General de 

la R. T. C., casi no modificn la progrnrnación, pero existen algunos 

programas aceptables, como son: el programa que rubrica el CREA, ~ 

da Política, Teletipo, Noticiero Sobrio y algunas de las emisiones 

para niños. El resto de la programación sigue siendo la misma de 
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las antiguas transmisiones, como lo asienta Florence Toussnint (37) 

que la R. T. C, no ha sido capaz de quitarle el perfil de radiodi

fusora comercial decadente. 

Durante el gobierno de José López Portillo, a pesar de que en 

el terreno de los medios de comunicación gubernamentales se acenta-· 

ron bases importantes, como lo fue la creación de la Dirección Gen!!_ 

ral dú la Radio, Televisión y Cinematograf!a (R.T.C), cuya Dirección 

General quedo en manos de Margar ita LÓpez Portillo, hermana del Ej c

cutivo. La realidad es que en este periodo gubernamental, las polít! 

cas hacia esos medios y hacia la comunicación en general, fueron muy 

inciertas, basadas fundamentalmente en pronunciamientos que preten-

dian por s1 mismos garantizar productos de calidad, como lo fue el -

tan cor:tentado y criticado "Decreto para el buen cine11 o los carnbio's 

de funcionarios que alcanzaron grados de compulsión, como es el caso 

del canal 13 de ta.levisión que en este lapso se vió dirigido por 7 -

funcionarios, todos ellos de las más variadas especialidades y algu

nos tan fugaces, como fue el casa del caricaturista Abel Quezada, -

que sólo duró en el cargo el tiempo que tardó en pronunciar su dis-

cur!;n de toma de posesión. Ya que para julio de 1981, sumaban casi -

ochenta las penwnas que ocuparon apenas una veintena de puestos en 

esa Dirección General (38) lo que demostró la falta de lineamientos 

claros y consistentes con respecto a la comunicación social en gene

ral y a la radiodifusión en particul.:lr. 

Las radiodifusoras que manej& la R. T. C., son parte de las 

radiodifusoras que maneja el gobierno de José LÓpez Portillo: la - -
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otra es la XEEP, "Radio Educación". cuyo manejo depende de la SEP. 

Estas radiodifusoras, sumándoles las de la UNAM, que son la XEUN -

"Radio Universidad en AM y la XEUN-FM, son verdaderamente insufi-

cientes para atender a más de 12 millones de mexicanos ubicados en 

la Ciudad de México a fines de los 70 15, y para atender estas mis

mas estaciones a más de dos decenas de millones de ciudadanos en -

el D. F. a fines de los SO'S. Aún as!, la cosa es más drástica, ya 

que las únicas radiodifusoras verdaderamente culturales, que están 

para atender a tantos millones de ciudadanos son "Radio Educación 

y Radio Universidad, las que son las Únicas verdaderas excepcicmes 

en el cuadrante de música grabada y anuncios comerciales. Estas se 

inscriben en un modelo de radiodifusión orientado hacia un sistema 

de información cultural, social y recreativa 11 (39). No obstante, -

siendo las Únicas alternativas culturales, cuentan con un audito-

ria muy reducido. 

El panorama en el cuadraTI.te tampoco es muy alentador. Con re!_ 

pee to a la ampliación modulada (AM) • todo mundo lo sabe, está sat~ 

rada; pero en la frecuencia mo::lulada (FM) todav{a hay esperanzas. 

En el periodo de López Portillo, existen 800 estaciones en AM y -

sólo 171 en FM; sigilifica que el cuadrante de fM aún cuenta con e!. 

pacio suficiente por lo que es conveniente una polltica que tome -

en cuenta las alternativas radiofónicas. "Serta fácil negarse a co.!!.. 

ceder más concesiones a emisoras que no se comprometieran con una 

programación educat lva. Negarse a favorecer el lucro en detrimento 

de la cultura. Negarse a conceder otros canales a quienes ya tienen 
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demasiados. pero que habría que decidirse pronto"(40). En el peri~ 

do LÓpez-Portillista no se lle\0 ·a cabo esa política, ya que de --

1980 a 1981 las estaciones comerciales en FM pasan de 165 a 17 !. 

Ahora veamos cual es - la participación de las universida

des en materia de radipdifusión hasta 1982. Casi al terminar el p~ 

riada de López Portillo. existen'. 807 emisoras comerciales y 47 

permis lanarias. De éstas últ imns, la mayoría son operadas por ins

tituciones dedicadas a la cultura y especialmente por las universl:, 

dadcs de la república mexicana. 

Los permisos que se les extienden a las instituciones de nivel 

superior cada día son más dif!cilcs de obtener, tiempo atrás era -

más sencillo conseguirlas. Ahor~ los permisos son condicionados. -

Las universidades que solicitan un permiso deben de garantizar su 

neutralidad política y principalmente no mostrar demasiada autono

'm!a o autogestión (41). Un ejemplo de las dificultades que puede -

pasar una universidad con radiodifuGoras y tendencia social es el 

de 11 Radio Universidad Pueblo" de la Universidad Autónoma de GuerrE_ 

ro, la que fue constantemente bloqueada con interferencias y agre

dido su personal (42). 

En 1981 lns universidades con radiodifusoras se unieron, crea!!. 

do el Programa Nacional de Colaboración de las Radiodifusoras Uni-

versitarias (PNCRU) con el objeto de alentar el trabajo de emisoras 

orientadas a formar a los miembros de las comunidades universita- -

rias y a los habitantes del entorno y promover una radiodifusión -

plural, abierta a todas las corrientes del pensamiento. Las unive!. 



67 

sidades que se unieron fueron! la de Baja California. Sonora, Cu

liacán, Guadalajara, Michoacán, Yucatán, Guanajuato, Aguascalien

tes, Queretaro, Veracruz, Oaxaca, Durango, Distrito Federal y Ra

dio Educación (43), 

Un año después el programa logró la instalación de una radio

difusora en la Universidad de Michoacán¡ que varias radiodifusoras 

culturales se encadenaran en la difusión de los noticieros que - -

transmite Radio Educación y Radio UNAM; el copiado y distribución 

de programas y el apoyo financiero de la Subsecretaría de Educación 

Superior de la SEP. 

Entre las limitaciones del PNCRU se detectó la falta de per

sonal capacitado para operar a las radiodifusoras 1 para lo que se 

planearon cursos de adiestra.miento teórico-práctico en la produc

ción de programas y cursos para locutores, etc. (44). 

Este programa fue un esf.uerzo para unificar las radiodifuso

ras universitarias, para difundir a la sociedad mexicana, con sus 

distintas culturas, la educación, la recreación 1 la participación 

social y la cultura.. También planteó este programa la formación de 

una red de estaciones de radios culturales, que ni bien cc.intaron-

con auditorios sumamente reducidos, por lo menos tuvieron con en

laces y el principio de una infraestructura, que a mediano plaza 1 

si el gobierno hubiera dado su apoyo y permitido su desarroilo fa

cilitando los permisos, dada el equilibrio radiofónico. 

Por otro lado, algunas instituciones federales dieron un paso 

acertado, al decidirse hacer uso de la radiodifuotón permieionada 
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para estimular las culturas regionales. Tales son los casos del -

INBA, el INI y algunos gobiernos de los estados, 

En Hermosillo, Zacatecas, León, La Paz y San Lu~s Potas!, el 

INBA, a través de las Casas de la Cultura de cada ciudad, inauguró 

en diciembre de 1981 cinco radiodifusoras. Otras dos, en Colima y 

Tuxtepec estaban en proyecto, pero todav!.a en este periodo presi-

dencial obtuvieron el permiso de la SCT, Estas emisoras se sumaron 

al trabajo de las de C31l'.peche, Aguascalientes y Cnncún, su labor -

fundamental fué la difusión de la cultura y el apoyo de los eventos 

organizados por instituciones educativas. Estas radiodifusorns fun

cionaron, en su totalidad con subsidios, tanto de los gobiernos de 

los Estados como por el INBA. 

En este periodo el INBA recibió la oportunidad del gobierno, -

para que este Último, por ese conducto, :ratará de disminuir la dee-

' proporción entre radiodifusoras comerciales y culturales. En un - -

principio las emisoras de las Casas de la Cultura difundieron sola

mente durante cuatro horas diarias, luego abarcaron más tiempo. Ca!!! 

peche y Aguascalientes ampliaron el servicio de las B a los 21 ho-

ras (45). Su Unea radiofónica fue: llegar a todo el público; llevar 

cultura, pero también entretenimiento; Gludir el elitismo que cara!:_ 

teriza a la radio cul,tural, a~í como el aburrimiento¡ defender el -

patrimonio art!stico y los valores regionales; di~undir sin ser of! 

cialista, las actividades de las autoridades. También contaron con 

programas elaborados por Radio Educación y por el INBA. 

El INI, por su parte también hace una labor radiofónica cultu-
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ral. Así. como el INBA realiza su trabajo en pro del desarrollo S,2_ 

cial, el INI hace lo suyo en las regiones indígena~ e instala --

seis radiodifusoras en aquellas regiones, 

La idea del !NI es dar participación a la radio de la voz de 

los in<l1genas, para ello, establece una red de seis radiodifuso

rao en Tlapa, Guerrero. Las radiodifuSoras ind!genas · son inau

guradas el 10 de marzo de 1979 con el nombre de "La Voz de la Mo!l 

tañau. El 10 de febrero de 1981, mediante un convenio celebrado -

entre el !NI y el gobierno de Tabasco, empieza a transmitir desde 

Nac.ajuca la radiodifusora ind{gen~ · 111.a Voz de los Chontalesº, las 

emisiones que salen al aire s;:,n bilingües y con la tarea de elab!!, 

rar un trabajo bicultural. Tambi~n en 1981 se inicia~ un proyecto 

en Tlaxiaco, mediante un convenio con 'la SEP, y ya en el inicio -

del periodo presidencial de Miguel de la Madrid, realiza trabajos 

de prueba (46). 

Se pidió a COPLAMAR el apoyo presupuestario y se hicieron los 

trabajos antropológicos necesarios para pedir permiso con el f{n 

de operar en Cherán, Michoacá'n; en Guachochi, Chihuahua y en Peto, 

Yticatán. Estas radiodifusoras se crearon con la l!nea fundamental 

del respeto de la cultura de las etnias a lasque sirven, Para ello, 

una parte importante de la programación la elaboraron los mismos 

habitantes del lugar. Locutores y demás personal de la emisora era 

también, en parte residentes del pueblo. También apoynron a los --

programas de instituciones gubernamentales que llevaron a cabo pr.2_ 

gramas de salud, alfabetización y educación. Funcionaron también -
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tinción. Sumado a todo esto, la radio comercial se actualiza día 

a dta, se esta digitalizando, está utilizando sistemas de enlace 

y sistemas de promoción, que requieren de inversiones y cuyos du.!:, 

ños pueden hacer esas inversiones rentables, con lo q-..e la radio 

comercial se fortalec;.e para llevar la vanguardia en México (49). 

Y finalmente, en ~1 Periodo de Miguel de la Madrid se crea -

el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y digo finalmente porque 

en cada periodo presidencial, por lo menos en los Últimos tres o 

cuatro, se crea un organismo público para atendet' parte _del campo 

de la radiodifusión mexicana. 

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es creado, por de

cretO presidencial en 1983, para apoyar y fomentar las manifesta-;

ciones culturales. En 1988 el IMER cuenta con 21 emisiones en to

do el pa!s, inclutdas cuatro estaciones en la frontera norte y -

seis en la sur (50), Cabe hacer la aclaración que el IMER actua.!_ 

mente maneja las estaciones radiodifusoras que el gobierno le re

cogió al grupo "Radio Fórmula'\ las mismas qu~ estuvieron a cargo 

de la RTC en el periodo de LÓpez Portillo, 

Todo lo aqu!'. expuesto de la radiodifusión cultural 1 nos lleva 

de alguna manera, a ubicarla.º seleccionarla, según el pcrmisiona

rio que la maneje, con el objeto de identificar sus caracter{sti-

cas de programación y su línea política en gencrri.1. Según el dire~ 

tor de Radio Educación, Hé.ctor Murillo Cruz, define cuatro tipos 

de radio cultural que son: Las radiodifusoras de las Universidades; 

las Estatales, ·que vienen siendo las de los gobiernos de los Esta-
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difusión federal que maneja el IMER (51), Murillo Cruz, califica 

a esta Última de radiodifusión mi.xta (52), porqite contiene en su 

programación mensajes comerciales y una línea cultural. 

Con todas estas radiodifusoras, del gobierno, las universit!_ 

rias, las de las casas de la Cultura de los Estados en coordina-

ciéin con el INBA y las indigenistas, la radio cultural no sé pue

de comparar con la magnitud e influencia que mantiene la radio cg_ 

mercial. Históricamente, la radio comercial tiene el derecho de su 

prioridad ante el gobierno mexicano, por un lado, desde el inicio 

el gobierno le dejó el campo abierto, por otro, el mismo gobierno 

nunca se preocupó lo suficiente para ser el principal emisor radig_ 

fónico y por último, la labor de la iniciativa privada en esta in

dustria hn. hecho lo necesario para mantenerse en este lugar. A es

ta situación Alma Rosa de la Selva la expone de la siguiente forma: 

11 El Estado participa de forma secundaria en la radio nacional con -

respecto al sector privado, pero hay que señalar que eSta situación 

estñ presente desde el surgimiento de la radio en el país, de tnl 

manera que la radio se ha apegado a un modelo en el que el manejo -

del medio se consdiera como campo natural del sector privado 11 (53). 

Los protagonistas de la radiodifusión mexicana, hasta finD.les 

de los 70'S, hab{an sido unos cuantos industriales radiofónicos y el 

gobierno mexicano y aunado a éste Último por el tipo cultural de r!l_ 

diodifusión, las universidades, que posteriormente participaron. 

Sin embargo, por la necesidad de expresión a lll sociedad masif:i.cada 
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por parte de grupos socinles organizados, hacen su aparición en -

los BO'S exigi~ndo C.lnales de difusión mash·a, principalmente en -

los medios electrónicos, que son los que tienen mayor acceso a lns 

multitudes nacionales. 

Ea as{ que en vísperas de los 80'5, el Congreso del Trabajo, 

en una asamblea llevada a cabo en julio de 1978 concluye con tres 

dictámenes acerca de los medios de difusión. Además de plantear la 

capacitación de los trabajadores para el manejo de sus propios ca-

na les de expresión masiva. Denuncia con argumentos bien fundament!!_ 

dos el estado actual de esos me.dios de difusión (54). 

También toman cartas en el asunto periodist~& intelectuales, 

organizaciones partidarias y académicas, centrando sU debate en l.a 

transformaciOn del modelo radiofónico imperante en Mé.xico, como p~ 

so fundamental para que se pueda dar el cambio social, siendo la 

radio y la televisión vehículos sustanciales para iniciar la tran~ 

formación de un modo de producción a otro más viable para el bic-

nestar de todo el pueblo de México (SS). 

De este modo, la necesidad de la expresión a nivel masivo y -

la lucha política de las organizaciones sociales civiles, para que 

se dé un cambio social, saben. que po~ conducto de los medios de C.Q. 

municación masiva se puede lograr, ya que forman parte importante 

en la vida de los mexicanos, ~iendo t!l mejor '\'ch!culo de concient.!, 

zación. Fátima Femández ubica esta lucha entre dos fuerzas socia-

les antagónicas. 11 De un lado se encuentra el monopolio privado de 

!a rnd.fo y ln televisión y del otro, una amplia variedad ele organi-
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zaciones sociales. El primero despliega fuerzas para que la situ,!_ 

ción no se modifique, las segundas coinciden en una inaplazable -

democratización de los canales de expresión c~lectiva nrás importa!!._ 

te con que hoy cuenta la sociedad" (56). 

De esta manera es como la saciedad civil, en grupos orsaniz!_ 

dos, hace notar su presencia en el campo de los medios electróni

cos de difusión, la lucha es por obtener los canales, ya sean los 

ya existentes o que les proporcione el gobierno canales que sean 

propios~ Lo que aqu! se puede destacar es la conciencia que la B.f!. 

ciedad ha adquirido para eKigir su participación en los medios. -

En este caso, ya no se puede hablar solamente de ln radio, sino -

tambiEn de la televisión, con lo que se democratizarán al ser -

operados, también, por la sociedad agrupada en organizaciones si.!1_ 

dicalee, partidistas, religiosas, universitarias, pP.riodtsticas, 

etc., ya que hasta ahora los que manejan en este caso a la radio 

son los industriales monopolistas que tienen las conces!ones y por 

el otro lado el gobierno que es el que autoriza los permisos y 

conce,iones, 

Por lo que respecta a la radio comercial en la actualidad, d,!!.. 

remos a conocer la programación que manejan de manera general, la 

fuente deº sus ingresos y las relaciones que tienen con otras empr!_ 

sas. Con lo que esta industria no es nada despreciada por su ren

tabilidad. Las relaciones que mantiene con el gobierno, a lo largo 

de C!ste capitulo lo hemos trabajado, y no vn más allá del de reci

bir beneficios por este últimot plasmados en la Ley Federnl de Ra-
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dio y Telev is ion, 

A finales de 1976, el gobierno de Luis Echeverr!a entregó al

rededor de 60 concesiones para la instalación de radiodifusoras en 

distintas partes del pats. Este aspecto ya fue tocado can anterio

ridad, sin embargo es necesario retomarlo ahora para saber cómo se 

maneja esta industria y quienes son los que la manipulan. 

Además otorgó aproximadamente unas l 00 concesiones a personas 

f!sicas, muchas de las cuales son prestanombres del mismo consorcio. 

Antes de dar estas concesiones, ya eltist!an en el pafs 71~ (57). 

Los prestanombres funcionan, como todos lo saben, para diluir el a!. 

to grado de concentración de las concesiones que explotan. Los pri!!. 

cipalcs concesionarios de la industria de la radiodifusión son 8 -

hasta 1977, y proceden a registrar como concesionarios a sus fami-

liares más cercanos y/o a funcionarios de sus empresas, con lo que 

. evaden las posibles pruebas legales de monopolio que pudieran ir en 

contra de ellos. 

Por otro lado, también en número reducido, son las firmas co-

merciales que sustentan esta industria de manera predominante. Todas 

se encuentran establee idas en la Ciudad de México, y controlan 561 

concesiones de radio y televisión, que es el 78.65% de las 713 con

cesiones (58). Por lo que la programación es elaborada, tanto en la 

radio como en la televisión, en beneficio de los intereses particu

lares de los anunciantes y publicistas. 

Claro está que en la programación, refiriéndose a la radio, ta!!!. 

hién inserta noticieros, programas literarios, espacios de concursos 
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y programas a control remoto de encuentros deportivos, espectácu

los art!sticos y culturales y de actos sociales o cívicos, pero -

estos no salen al aire por un deseo de los concesionarios, sino -

porque el artículo 33 del Reglamento de la Ley Federal da Radio y 

Televisión y de la Industria Cinematrográfica establece que la --

11Duraci6n de los programs vivos no poQrán ser inferior al 10% del 

tiempo total de transmisión en las estaciones de radio" (59) y -

las actividades en vivo que mencioné están incluidas en dicho ar

tículo, por lo que no es gratuito estas inserciones en la progra

mación. Y también demuestra las facilidades que les da c?l gobier

no para transmitir la mayor parte del tiempo materiales grabados, 

que es lo que deja la mayor ganancia junto con los anuncios come!. 

ciales. 

La música grabada y los anuncios comerciales conforman el m~ 

delo de la radio comercial, dando pautas a comentarios dC? los lo

cutores de las emisoras acerca de la músicn que transmiten y dan 

pautas también a las llamadas telefónicas del auditorio. El últi-

mo aspecto sirve para medir el número de audiencia y de cobertura, 

11Básicnmente, las emisoras comerciales del D. F. difunden dos tipos 

de contenidos: música grabada y anuncios comercialtJ.s. Además se la!!_ 

za al escu·cha una información noticiera sintetizada, extra!da de su 

contexto y los factores que le dieron origen, despojándola de su 

significado, todo esto inclutdo en un ambiente de C?Xaltación al -

consumo 11 
( 60) . 

La música grabada y los anuncios comerciales que tra.nsmiten - .. 

por la radio, son realizados por filiales en México de consorcios -
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CiJmo medio de recreación. Se complementaron con progr.:lmas de las em..!_ 

soras culturales del país y de radionov~las producidas por Radio 

Educación, pero (undamentalmente con las ideas y costumbres loca

les. 

Por lo que corresponde a las radiodifusoras estatales, para 

1987, aproximadamente", hubo un intento por parte de las rad iodif.!!_ 

soras de Michoacán, Estado de México, Quintana Roo y Tabasco, de 

crear una comunicación participativa, con el fin de integrar a la 

sociedad, que implementara el d i8iogo con la cor.i.unidad y deja-

ran que los ciudadanos.§.e exprcsar.'.lni se sacaron los micrófonos a 

la calle; se promovió la cultura local y se eliminó la programa-

ción tradicional de radio cultural (47). 

Estas radiodifusoras obtuvieron sus permisos entre 1982 y 

1986 1 junto con la de Tamaulipas, que sumados a las cxistenteo a-

rrojan un total, paril ese año, de 35 estaciones en AM y 10 en FM, 

no comerciales. Sin embargo los recursos estatales dedicados a es

tas emisoras fueron escasos 1 por lo que las limitaciones para ope

rar y mantenerlas ha sido un obstáculo permancnte(~S). 

Para terminar con el apoyo económico que se les asigna a las 

radiodifusoras estatales, se cerrará este aspecto con el punto de 

vista de uno de los fundadores y exdircctor de Radio Maxtquenae, 

Ciro Gómez Leyva, el cual dice que: por el raquítico fin.1nciarnicnto 

que se les otorga a las radiodifusoras estatales, con el escaso au

ditorio que cuentan y por los reajustes presupuestales del aparato 

burocrático, la radio cultural gubernamental está amenazada a su e~ 
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extranjeros y empresas transnacionales publicitarias, respectiva

mente, Por lo que respecta a la música, que. adetn5s es reiterativa 1 

su elaboración corre a cargo de los productoreS de fonogramas, 

cintas y discos, que en México operan como filiales de la RCA, la 

Columbia, y otras que son empresas clásicas de la producción tran.!!. 

nacional (61). 

Los lazos que unen las radiodifusoras mexicanas con los con

sorcios extranjeros, y en .especial las que transmiten la música e..:!_ 

tranjera, han sido estudiados por Alma Rosa Alva de. la Selva, la -

que toca los siguientes puntos de interrelación entre estas indus

ttias. Las radiodifusoras comerciales mexicanas están comprometi-

das con corporaciones disqueras transnacionales y en especial las 

que emiten música extranj erar cuando sobre todo es norteamericana' 

ya que la base de su programación es la transmisión de música gr!_ 

bada, y aún más porque 11 
••• están suscritas a una especie de supe!.. 

compañta que es enlace, en Estados Unidos, entre fabricantes de -

discos y radiodifusores" (62). Además señala que dicha compañ{a, 

que es promotora de ventas, trabaja con un sistema de computación, 

por el que ordena a las radiodifusoras nacionales las veces, el -

d!a, la hora y los intervalos para tocar determinadas canciones. 

1.11 promotora pone los precios a la fábrica disqucra, según -

la popularidad que se desee de alguna canción. Y de paso, lela ra

diodifusores quedan a expensas de esa dinámica de promoción y ve,a 

tas, lo que les impide desapartarse de esos pulpos empresariales 

monopólicos, y si lo hacen: no pueden detectar los éxitos del mo-
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mento; ha.ja su auditorio¡ lo mismo que su rnntto los anuncian

tes se retiran y se alejan de las ganancias, que las llevaría. a 

su desaparición (63). Y es importante aclarar que e~tán inscritas 

un gran número de radiodifusoras mexicanas y pagan sus cuotas a 

esa promotora norteamericana por el servicio que les brinda. 

Por otro lado 1 lo má~ destacado aue ha ocurrido en la radioc.lifu

sión comercial de nuestro país es el programa de Francisco Huerta, 

ºopinión Pública", que en la época LÓpezPortillista ocupaba alrede

dor de tres horas, por la mañana, en Radio ABC Internaci.onal, aun

que se transmitieron algunos ctros programas de polémica, sin cm-

bargo, "Opinión Pública", le dió a la radiodifusora un alto nivel 

de. auditorio, ya que serv{a de. tribuna pública para un gran nútttero 

de radioescuchas (64). Lo que s!g,1ifica la necesidad de radiodifu

soras al servicio de la sociedad civil, ya que este programa, de 

alguna manera, sirvió como indicador para los estud !osos de la ra

dio, al participttr en él un gran número de ciudadanos del D. F., -

lo que significa que los mexicanos tienen una gran inclinación ha

cia la radiodifusión y más. cuando ésta se pone a su servicio. 

En agosto de l982 deja de salir al aire el Programa de "Opi-

nión Pública" (65), le quitan a Francisco Huerta la posibilidad de 

seguir saliendo al aire, y también le quitan la posibilidad al p~ 

blico de expresarse por ese conducto. Los radioescuchas reaccionan 

ante ese atropello y se manifestaron multiturlin.:irfomente, este ca

so es uno de los pocos que ha sucedido en la historia de la rndio

d ifusión mexicana, 
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Opinión pública nació en 1976 (66) y duró de '(ida 6 años. As_ 

tualmente sale al aire por la XEX de Televisa Radio bajo el nombre 

de 11Voz Públicaº y con notables diferencias en• sus modos de rcali-

zación. Por ejemplo: en Opinión Pualica, las llaaiadas telefónicas 

al aire y las presentaciones en cabina eran en vivo y hoy, en Voz 

Pública por Televisa Radio, la inmensa mayor1a de es~s intervenci,2_ 

nea son pregrabadas 1 lo que permite suponer su manipulación. 

Por último, con lo expuesto en este cap!tulo, podemos decir -

que la radiodifusión mexicana se encuentra al servicio de los que 

sustentan el poder económico y/~ pol{tico, y su uso es, y ha sido, 

regido bajo el modelo norteamericano :!!_nidircccional: eo decir, la 

radio utilizada como medio de difusión masiva. Con esa cnracter!s-

tica nació y as{ sigue funcionando hasta nuestros d!as: bajo el --

control del capital monopolista norteamericano. Esto hace que la -

radio en México, más que estar al servicio del pueblo como instru-

mento de comunicación, está en su contra. Algunos destellos radio-

fónicos han aparecido en nuestro territorio, que de alguna manera 

pretenden coo]>erar con el desarrollo social de la población a la -

que cubren, pero esas eXcepciones se ven opacadas con el bombardeo 

constante e inmenso de ondas Hertzianas que emiten las radiodifus~ 

ras comer'ciales, y en algunas ocasiones por la represión política. 

La radio en México, más que un instrumento de servicio social, es 

un medio al servicio de los sistemas económico y pol!tico imperan-

tes en este pa!s. 
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C A P I T U L O III. 

LA RADIO EN LA FRONTERA NORTE DE MEXICO. 

Después de haber planteado en el primer capítulo los dos mod,!t 

los de la radio: como medio de difusión y como instrumento de com~ 

nicación, es decir, medio contra instrumento, de haber descrito, -

de manera general, los usos que se le ha dado a este instrumento 

a nivel mundial, así como su utilización a través de su historia a 

ese mismo nivel; y de haber desarrollado la historia de la radio 

desde su origen hasta su estado actual, espec!ficamente en México, 

pasaremos ahora a delimitar en su espacio y en su tiempo nuestro -

tema (que no es otra cosa sino la situación de la radiodifusión ID!l 

xicana en la frontera norte de México en el periodo presidencial -

del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado), lo que da como resultado el 

surgimiento del Subprograma de Radioproducción del Programa Cultu

ral de las Fronteras. 

1.- DELIMITACION DE LA COBERTURA EN SU ESPACIO Y EN SU TIEl\PO. 

La delimitación en su espacio abarca a los Estados fronterizos 

del norte de México, y cspec{ficamente los municipios lim!trofes de 

cada una de esas cntid:idcs fcdarativas, a8! como sus ciudades capi

tales con su influencia municipal. A continuación se enumeran los 

Estados y Municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Nort~ 

américa: 

Baja California: f.nsenada, Mexicali, Tecate y Tijuana. 

Baja California Sur: Mulegé, Corr.ondú,La Paz y los Cabos. 
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Sonora: San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Altar, 

Saric, Nogales, Santa Cruz, Naco, Agua Prieta, Cananea 

Hermosillo y Santa Ana, 

Chilwahua: Janes, Asención, Juárez, Praxedis c.c;uerrero, Guad.!. 

lupe, Ojinaga, Miguel Benavides, Chihuahua, Nuevo -

Casas Grandes y Villa' Aldama. 

Coahuila: Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, -

Ocampo, Nava y Saltillo, 
Nuevo León:. Aniñuac y Monterrey. 
Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Hier, Miguel Alemán, Cama!. 

go, Gustavo DiaZ Ordaz, Reynosa, Rfo Bravo, Hatam.2_ 

ros y Ciudad Victoria, 

En total son siete Estados y cincuenta Municipios, y su ubica-

ción geográfica se ilustra en el mapa de la República Mexicana. --

Ver figura No. 2). 

La delimitación en su tiempo, como ya se ha indicado, abarca -

el periodo presidencial del Lic. Miguel de la M.'.ldrid Hurtado, que 

va del año de 1982 a 1988, y en el cual se dió origen al Programa 

Cultural de las Fronteras y al Subprograma de Radioproducción de --

las Frnnterns 1 éste 1íl timo eA el objetivo específico de estudio en 

este trabajo, y el que por su importancia, al igual que el Programa 

Cultural de las Fronteras, se les dedicará un cap{tulo a cada uno 

de ellos. Por lo tanto, en este anartado sólo trataremos: los aspe~ 

tos socio-económicos de la frontera norte y su importancia estraté-

· gica para el país; la importancia de la radio en esta región; el e!. 
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tado actual de la radio en esta franja fronteriza y sus perspectJ:. 

vas y propósitos. 

Ahora bien, después de haber ubicado en su tiempo y en su e.! 

pacio a nuestro trabajo, pasaremos a explicar cuál ha sido la fo.E, 

mación de nuestra frontera norte y se desglosarán sus aspectos S.!:!_ 

cio-económicos y as! su importancia eºstratégica para nuestro pa!s. 

2.- ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y SU IMPORTANCIA ESTRATEGICA -

PARA EL PAIS. 

La frontera norte de México, desde los inicios del siglo XIX 

ha tenido que soportar los embates agresivos del gobierno norteam,!:_ 

ricano. Lo que da como resultado la lucha de nuestro pueblo por d_!. 

fender la soberanía e identidad en el aiñbi~o internacional de los 

países de la región en que habitamos. Sin embargo, a mediados de 

ese siglo, la invasión norteamericnna culminó con apoderarse con 

más de la mitad de nuestro territorio. La resistenc. ia militar v -

civil en esa parte del pa{s fue insignificante ante. la superiori

dad del enemigo. Este fue el resultado de la desintegración e indi 

vidualiswo del me~icano, por la :iusencin de pol!ticas quenas inte 

Stre económica v socialmente. y especialmente a esa zona lim,! 

trofe del pa!s. Estos elementos hacen vulnerable nuestra frontera 

ante la hegemonfa de los norteamericanos. 

Con estos antecedentes conflictivos de este zona, el gobierno 

mexicano, después de la revolución de 1910, estimuló el poblatnien

to de esta región fronteriza (1). Así se fueron formando las gra~ 
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des ciudades limítro[es del norte .:!e ~fé:deo. A 1~ fecho:!, no obsta!!. 

te su desarrolla agropc.cuario e industrial 1 también se hnn multt-

plicado las carencias y malestares. socio-económ"icos, pol!ticos, -

culturales, ambientalest de servicio y la amenaza constante y sis

temática de la transculturización que debilita los valores nacion!_ 

les. 

Esta región fronteriza tiene ciertos aspee.tos socio-económi-

cos muy particulares, los cuales contrastan, como ya se ha dicho, 

entre las carencias sociales, la econom{a agropecuaria y al desa-

rrollo económico industrial. Sobre esta base, se puede decir que -

"La tradición agr!cola y ganadera convive ahora con la exp:msión -

urbana e industrial" (2), las cuales tienen intercambio constante 

con los merc:ados del otro lado de la frontera, que han variado c:.on!. 

tantemente por la crisis económica que atraviesa nu~stro pní.s. 

Dicha crisis económica ha provocado si.tuaciones muy complejas 

entre los sectores sociales que conforman ese territorio, por eje!!!. 

plo, la industria maquiladora provoca un crecimiento poblncional -

más rápido que la. introduce ión de scr-v le ios urbanos. Este dcsequi-

librio es solamente una parte dl;'.l desajuste total que ha prov.2. 

cado el desarrollo industrial, que deja a su paso una serie de ne

cesidades sociales insatisfechns 1 las cuales no son atendid;is con

forme la aceleración industrial~ Otro ejemplo de esta situación es 

el deterioro ecológico y del mecllo 3cb1ente provor.ndo por el crec.i 

miento urbnno e industrial y su f:ilt:a de plancac.ión y prevención -

de l~ C'.outam.ina.c~Sn, que con lu frtltn de i'\gua potahle y la vivi<m-
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da insalubre crean focos de infección y deterioro social en unn -

gran parte de sus habitantes. 

Estas carencias tienen que ver mucho, además del desajuste -

económico por la crisis, con la centralización de la administra-

ción pública federal, que ha propiciado el obstáculo al desarro-

llo a~ónico e integral de esa región.' Un ejemplo muy claro es la 

deficiente infraestructura urbana y rural, en materia de v1as de 

comunicación, que une a los poblados con las ciudades, a estas e.!!. 

tre s{, y a la región con el resto del país. Lo que hace menos á

gil el flujo de mercanc!as, de e~ementos productivos: como es la 

maquinaria, refacciones, etc., y el eauipo humano. No obstante -

que el trabajo del campo, en esa región, se realiza con la maquin!!_ 

ria más moderna de todo el pa!s, se ve afectada por el mal sistema 

carretero, de ferrocarriles y portuario. La g~naderta que también 

es muy productiva en los estados fronterizos, se ve afectada por -

las deficiencias de infraestrUctura. Y por último, la producción -

agropecuaria también se ve afectada 11por los cambios en la relación 

entre los costos de los insumos importados y los precios de las co

sechas nacionales (3). Estu también abarca el abasto, que se ve 

mermado por la ventaja de precios que encuentran los habit.antcs del 

sur de las· Estados Unidos en el territorio mexicano fronterizo. 

Otro aspecto socio-económico fundamental es la cmigrariión de 

un gran número de mexicanos que forman una población fronteriza fl~ 

tan te, que van desde loa campesinos desempleados hasta los técnicos 

y profesionistas formados en México. La principal causa de la emi--
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gración hacia el sur de los Estados Unidos es provocada por el de-

sempleo, le sigue la diferencia de ingresos, que atrae al técnico 

y al profesionista. Esta emigración desproporcionada. daña las rel!_ 

e iones familiares por la ausencia de la autoridad paterna, o en su 

defecto, daña a los individuos al verse éstos fuera de la unidad 

del hogar, y el daño radiéa en que· los migrantes se desapegan de -

las reglas socio-familiares y morales a las que estan acostumbradas 

y este desapego, a su vez, daña a la sociedad mexicana y propician 
k 

el desarraigo de nuestro pais. Además se convi~I'te en un~ fuga 

constante de los recursos humanos que empobrece a México tanto ca-

mo la fuga de capitales. 

En esta franja fronteriza, se dan cita un gran ndmero de emi-

grantes indocumentados de todos los Estados de la República Mexic!_ 

na y de los pa!ses del Centro y Suramérica. Esta gente cG ase-

diada y extorsionada por las autoridades federales y estataleS en 

el territorio mexicano: y en el Sur de los Estados Unidos, esta P.f!.. 

blación es violada en los derechos humanos y laborales, Estas ca--

racteristicas de extorsión y violación de los migrantes es casi C!_ 

elusiva de la frontera Mexico-Estados Unidos, ya que en muy conta-

das fronteras del mundo se dan estos ilicitos. 

J.a inmigración a las ciudades limítrofes de la frontera norte 

de México, se debe principalmente a la oferta de·empleo aunque los 

sueldos sean relativamente bajos, ya que en 1982, el salario m{nJ:. 

mo disminuyó a causa de la crisis da la deuda. 11cayó de un cquiva-

lente a U dólai·es a menos de 4 en la actualidad" {lt). Sin embar--
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go, esta línea fronteriza ofrece una situación más favorable que -

la del resto del país en materia de trabajo, Se ha convertido en ... 

el segundo centro de atracción de la población 'mexicana, después -

de la ciudad de México. 

El crecimiento de las ciudades fronterizas hafavorecido a d,! 

versas actividades productivas, como son: las comerciales, de ser

vicios, a la maquila, a los bienes raíces, etc., actividades que -

van en auge, principalmente las que están orientadas a la exporta

ción, ya que las orientadas al mercado nacional tienen menos cree_! 

miento. !ate desequilibrio tiene su respuesta en la contrastante 

diferencia del valor del dolar y del puo mexicano, 

Precisamente son las actividades económicas orientadas a la 

exportación las que hacen que la frontera norte de México tenga -

enorme importancia estratégica a nivel nacional, porque se ha con

vertido en una fuente permanente de ingresos para el pa{s, os{ dis

minuye el problema económico de nuestra patria con la obtención de 

divisas. La importancia estratégica de esta l{nca divisoria abarca 

otros aspectos: tales como la asimilación adaptación de tecnolo

g!a, atrayendo industrias avanzadas hacia la región, para garanti

zar su competencia internacional a mediano y largo plazo; asI co

mo la aplicación de la oferta de mano de obra con salarios mejor 

remunerados, que generan la atracción de la población tni~rante, 

que a su vez¡ fortalecerá nuestra linea divisoria aumentando la p~ 

blnción; lo que favorecerá la detención del aumento de los asenta

mientos humanos en la ciudad de México y en las ciudades circunvc-
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cin"as. 

Sin embargo, se puede advertir que el crecimiento de la pobl!_ 

. ción en la 11nea divisoria intensificai:á la explotac;ión de los re

cursos naturales y provocará efectos negativos sobre el ambiente. 

Se multiplicarán los prob_lemas sociales y de servicios urbanos. -

Los riesgos aumentariín .Y las relaciones sociales entre los pobla

dores de la frontera se irán dañando. Los grupos sociales antagón.!. 

cos se irán aislando y la identificación como comunidad nacional -

se irá olvidando. Esto Último c.s lo que puede debilitar la sobera

nta de nuestra frontera y de nuestra nación, ya que 11una de nues

tras más sólidas fronteras es la cultura propia" (5). 

·3 .- LA IMPORTANCIA DE LA l!ADIO EN LA FRONTERA NORTE. 

Refiriendonos especialmente al aspecto cultural, el Lic. Ale

jandro Ordorica Saavedra plantea una alternativa para atender esa 

necesidad social de la. forma más eficaz y que no es otra cosa que 

el uso de los medios electrónicos de comunicación: 11 En una urgencia 

impostergable el establecimiento de redei; de comunicación en los m!_ 

dios electrónicos, que atiendan nuestrn entidad cultural, parn que 

esos subsistemas abarquen progresivamente a toda la franja fronte

riza, integrándola en un moderno sistema de comunicación social de 

la frontera norte" (6). Dicha red fronter lza es indispensable al -

saber que México tiene como vecino al país representante del mundo 

desarrollado, de altos niveles de ingresos y supremacía tecnológi

ca, mientras que nuestro pn.í.s lucha por obtener el progreso soste

nido. La diferencia en los niveles de vida y en los modelos de de--
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sarrollo entre México y Estados Unidos, hace que nuestro país por 

lo menos en la línea de mayor influencia norteamericana, esté ame

nazado a ser absorbido por la atracción de la forma de vida anglo

sajona, mediante su cultura de masas, enajenante. 

Por su parte, cooperan con su grano de arena los medios elec

trónicos de difusión masiva nacionales·, que en lugar de brindar -

un servicio social a la población nacional, los han encaminado por 

la ruta comercialista del consumo superfluo de productos. De tal -

manera, que el pasado histórico y la identidad cultural de México 

los han situado en la bodega del .abandono, junto a los grupos mar

ginados en las zonas indígenas y en los sectores rurales de nues-

tro pa!s, colocaiidoles la etiqueta de folklóricos. 

Lo anterior se puede entender de la siguiente manera: la ra-

dio nacional en su proceso informativo no ha sido reflejo fiel de 

la realidad del país. Incrustado en un !:listema económico capital!!_ 

ta que favorece la monopolización y actuando al amparo de un marco 

jurtdico inspirado por sus propósitos de lucro. Los empresarios de 

la radio han hecho de la desinformación su mejor estrategia para -

preservar el estado de cosas que tanto les ha beneficiado en la con

centración de poderes económico y pol{ticot desviando la atención 

consciente de sus auditorios de los hechos sustanciales de la vida 

nacional, hacia la enajenación consumista, la estulticia del depo!. 

te mercantil y la frivolidad de la música de moda. 

Es claro que la moda en México funciona bajo el modelo norte-

americano. Este hecho, en la frontera norte es doblemente preocupa!!_ 
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te, toda. vez que las emisiones radiofónicas generadas en nuestro 

territorio sé suman a las que se producen en el otro lado de la -

línea divisoria, y que alcanzan a cubrir un vasto territorio de -

nuestra región limttrofe, a sabiendas de que son más de tres mil 

kilómetros los. que compartimos co~ la econom!.a más agresiva del -

mundo, la cual, cuando pone en juego sus afanes expansionistas, 

en sus medios de difusión masiva, configura una zapa, .que por me

dio de le fascinación tecnológica va imponiendo poco a poco mode

los de desarrollo que rechazan nuestros propios valores cultura-

les. Y por lo que resalta en esa región México-estadounidense, en 

materia de radio nacional, son los mensajes de la identidad cult!!_ 

ral mexicana, especialmente para aquellos mexicanos que habitan 

del otro lado de la frontera, Ya que las ondas hertzianas de las · 

radiodifusoras mexicanas fronterizas no requieren pasaporte para 

ir al otro lado del río Bravo. lQué les puede ofrecer esta radio 

a nuestros hermanos mexicanos y latinoamericanos para salvaguardar 

sus valores culturales, tan expuestos por la exPlotación, segrega

ción y discriminación a que son sujetos? Lo que les ofrece es el -

escape a su propia realidad y el olvido de sus ratees, ofreciéndo

les ser super hombres, introduciendo en sus cerebros valores cult!!. 

ralea que resaltan el machismo, sexo, alcoholismo, drogadicción, -

delincuenciay el contrabando. Además les ofrece modos de vida que 

determinan el valor social más por la posesión de· bienes materiales 

que por los valores morales, el intelecto y los afectos humanos. 

No obstante lo anterior, tamblén existen en la .frontera norte 

de Mfüdco, personas, grupos a instituciones que se dedican a produ-



95 

cir una radio digna y acorde can las circunstancias de sus locali...

dades y de sus regiones. Seres que trabajan y se esfuerzan con es

píritu nacionalist.'.l y de servicio para con sus· semejantes. Esto -

nos conduce a presentar un inventario de la radiodifusión mexicana 

en la frontera norte de México, para poder valorar la influencia -

que tiene la radio comercial con respecto a la radio cultural. 

4, - ESTADO ACTUAL DE LA RADIO EN LA FRONTERA NORTE. 

El inventario de la radio en la frontera norte de México 1 se 

basa en una investigación realizada por la UAM-Xochimilco, y los -

datos están actualizados hasta el mes de junio de 1988 (7) 1 y con 

base en los datos proporcionados por el X Censo Nacional de Pobla

ción de 1980 (8). Se integró con datos estadísticos de las radiad.! 

fusoras comerciales y culturales de la región y con datos poblaci.2, 

na les. 

Dicha información va de~de el número de radiodifusoras comer

ciales y culturales, cantidad en AM y FM, cantidad por ciudades, -

estados y a nivel regional; las empresas que agrupan a las radiod.!. 

fusoras a niveles estatal y regional; potencias por ciudades, cst!_ 

dos y región; sus perfiles de programación y horarios. La interpr!:_ 

tación de 'datos estadísticos se presenta de la siguiente fo"CtM.: -

Primero se hace la descripción de los datos y después se presentan 

los cuadros para ilustrar mejor el panorama radiofónico fronterizo. 

Baja California ct.enta con 45 radiodifusoras, de las cuales -

27 están en AM y 15 en FM de tipo comercial: en cuanto a las radi~ 
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difusoras de tipo cultural únicamente existen 3 en FK1 y represe!!. 

tan sólo un 77. del total. (ver figura No. 3). 

El grupo con mayor porcentaje de estaciones radiofónicas en -

el estado es Radiorama, con el 26,67%; le sigue el grupo Oir con -

un 20% y Cadena BC representa el 8 ,89%, las 13 restantes represen

tan un 50.44%, Las radiodifusoras culturales las maneja la Univer-

sidad Autónoma de Baja California Norte, el IMER y el Instituto --

Tecnológico de Tijuana con una radiodtfusora cada uno. (ver figura 

No. 4). 

La. potencia con que cuentan las radiodifusoras comerciales en 

el estado es de 160,004 watts en AH y 581,500 watts en FM. Y las -

radiodifusoras culturales de e~e estado, transmiten en 70,625 watts 

Localizándose el mayor número de estaciones en Mexicali y Tijuana. 

(ver Fio. No. 5). El Estado tiene una superficie territorial de -

70, 113 1an2• ( 9). 

Baja California Sur tiene 7 estaciones radiodifusoras, de las 

cuales 6 son comerciales y 1 cultural, la cual representa el 14% -

(ver figura No. 6). 

En el Estado, el grupo promomedios maneja el 72% de la radiodif!!_ 

eión y Radiorama el 14%. El resto queda en manos del gobierno del 

Estado, el cual cuenta con una radiodifusora de tipo cultural. (ver 

figura No. 7). 

La potencia que maneja la radio privada asciende a 7 ,500 watts 

en AM y 26 1 000 watts en FM. Mientras la radio cultural opera con -
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RADIOD1Ft'50RAS A .U. P.M. TOTAL ' 
COMF.RCIALES 21 15 42 93 

CULTURALES 3 3 7 

Pig. No. J. Total :ie radiod.1ft1eoraa inotelndas en el catado 

d~ Be ja C11liforn1a. 

rrum;¡¡o DE 
GRUPOS A NIV'RL i:sTl.T.\J, ~1',\l"Tl"INr:c" < 

RADIORA'.:A 12 26.67 

OIR 9 20.00 

RADIO, S.A. 2 4.44 

CADEt/A !\,C. 4 8.89 

ART3A 3 6.67 

P.l'l.lf,, 2 4.44 

RADIO ASOCIACION 1 2.22 

U.A.B.C.N. 1 2,2;> 

R.C.N. 3 6.67 

RADIO PACIPICO, S.A. 2 4.44 -
SOV.F.P. 1 2.22 

IflDE"P:.NDIENTE 1 2.22 

R.P.N. 1 2.22 

At:IR 1 2.22 

s ,e;, IID:!< 1 2.22 

INST. TF.C. !)t; TTJUAHA 1 2.22 

TOTAL 45 99.98 

FU:. ::o. 4, t;rupoe rud1ofóntcoe con au niJmero de cntac1onen in•t!!_ 

lerf'Je en el e!ltado de ñJ!j11 t:'llifornia, 
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t>OTE!ICU DB E~TACIONES POTENCIA DE fSTACIONF.! 

CIU!>.\D COME!lCtAT.fS (WATTS) CUl.TURALES (WATTS) 

A.M. P.M. A.M. F."1. 

ENS~UADA 4,000 

i~xtCAJ,l )1,250 Bt,500 20,000 

TF.CATE 500 

TtoTUAHA 124,254 500,000 50,625 

TOTAL 160,004 561,500 70,625 

Fie. No. 5. Total do watts de potencia utilizadoo ~or lea radio

difuaorno en Ul y ri:, en lae ciudttdea del estado de Baja Cali!qr 

nis. 

RAD10DI?USOR.\S A .V.. P.M. TOTAL 

CCY.F'!':C!AJ.fS 86 

CULTURALZS 14 

?i¡:. !lo. 6, Total de radiodi!ueoroe inutalod11a en el eot11do 

de lJAja CelU'ornU .sur. 
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1,000 watts solamente (ver figura No. 8.).Las radiodifusoras se e~ 

cuentran ubicadas mayormente en la ciudad de la Paz. La superficie 

territorial del estado es de 73,677 Km
2

• 

En el estado de Sonora se localizan 49 estaciones de radio, -

de las cuales 47 son comerciales, 41 en AM y 6 en FM, dejándole a 

la radio cultural una participación d~ 2 es tac iones: 1 en AM y l en 

FM, que representa el 4% de la actividad radiofónica (ver figura -

No. 9). 

Los grupos que predominan son: ACIR con el 24X; Radio, S. A. 

con 16%¡ Oir y RadioranaJ;_on el 14% respectivamente. La radiodifu--

sión cultural se encuentra en manos del r.obierno del estado y de -

la Universidad de Sonora, con una estación cada institución (ver -

figura No, 10). 

La potencia total que cuenta la radio comercial es:BS,760 - -

watts en A.."t y 71,000 en FM. Por su lado, la radio cultural transm!. 

te con 1,000 watts en AH y 5,000 en FM (ver figura No. 11). El ma-

yor número de radiodifusoras se encuentran en las ciudades de Her

mosillo, Cd. Obregón y Nogales, El estado cuenta con 184,934 Km2 -

de superficie territorial. 

En el estado de Chihuahua se asientan 56 estaciones, d"e lae -

que 46 comerciales transmiten en AM y 8 en FM 1 participando la cu! 

tura! con 1 en AM y 1 en FM, que equi'l¡ale al 4% del total (ver fi-

gura No. 12). 

Las empresas radiofónicas que destacan por tener el mayor núm; 

ro de estaciones son: Radiorama con 48.2%, Oir con el 19.7% y Firm!_ 
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GRlJl>OO A iil1f&L ~'tATAL ~~~~~~~ ~ 
PROMC'.~mos 12 

RAU109AV.A 14• 

GÓB. '=:OO. 'DE B.C.:'l, 14 

TOTAL 100 

fi¡, No. 7, GrupQo rediofónicoa con su ndr.inro de eetacionce inst?_ 

l'lies en el utado de Bajo Cal1fornie Sur, 

POTEllCU DE ~TAClONES PO~filfClA DE E3TACtONES 

Ctll!>AU COm:RClALES (WATTS) CULTURALES (WATTS) 

A.14. F.M. A.~. F.M. 

CD. COlfSTtTUCtO:I 1,000 

LA ?AZ 6,000 26,000 1,000 

51.!IV. F.OS:..UA 500 

TOTAL ., ,500 26,000 1,000 

?lg, Ho. f. Total de watts de potencia ut.llizadoa por tao r&diodi

f•JftO:"As, en AM y FM 1 en !AA cludadeo del oet11do do Baja Californh 

Sur. 
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RADIC'ltilPUSORAS A.M. P.M. TOTAL " 
COM~RCIAUS 41 6 47 96 

CULTURAL::S 1 1 2 4 

Pig. no, 9, Total de radiodit'uaorae inate1':1dea en el entn.do 

dit Sonora, 

GRUPOO A !IIVBL ESTATAL 
HUMERO DE 
ESTACIONES ~ 

ACIR 12 24 

RASA 4 8 

Il>l!lR 1 2 

O!R 7 14 

'PRO'.!O~!JICS 1 2 

ARTSA ) 6 

RADIORA'.IA 7 14 

RADIO, S .A". 8 16 

FIP.l!ESA 1 2 

tJNIVFlrnin!in DE SO!fORA 1 2 

r,net'lffiNO DE SONORA 1 2 

R.C.M. 1 2 

P.M.M. 1 2 

RAVF.PSA 1 2 

TOTAL 49 98 

Fie. Tlo, 10. Orupon ratJiof6nicoit con au nWncro do estacionen inAt!!, 

led .. e en el eatltdo de Sonora. 
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PtlTf.llt~l ~ l>B f.!-lT,\CIOtH·~1. 'PO'l'F.llCIA m; f..l'J'1',CtONF.i 

CIUDAD cmn:11c1 A t.~ (WATTS) r.UL't'URAL&i (W•'l'!S) 

,\,t.\, 1,\1. A.M. F.\!, 

AGUA PRli'l'A 1,500 

CADOHCA 1,250 

CANANEA 500 

CTUDAn OBREGOH 14,500 25,000 

GUAYMAS 3,000 

EllPAUlE 1,000 

HER\IOSILI,O 44,000 30,000 1,000 5,000 

llG'DALtNA 1,000 

"ACC 1,000 

UVOJOA 3,000 

nOGALES 9,000 16,000 

PUERTO PE~AZCO 1,000 

SAN UIIS R!O COWRAOO 3,500 

SAlCTA ARA 1,000 

URES 500 

TO?AL 85,760 11,000 1,000 5,000 

Pig. No. 11. Total de "'"t!o de potencia utilh.adoo por las radiad.!. 

fusoru, en AU y PM, en lita ciud11des del entado de Sonora. 

I1Anton11uso~1.s A,M, F.M. TOTAL ~ 

COtt'E'ílCt.\L~ 46 B 54 gG 

CIJLTURAL!S 1 1 2 4 

?lg, No. 12. Totol i1e rat\lodltu:inr11e iM1t1tlnd110 en el entado 
'10 Chihuahua, 
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sa con el 14 .2%. Mientras que las 2 estaciones culturales están en 

manos del IMER y del Instituto Nacional Indigenista, respectiva-

mente (ver figura No. 13). 

F.n cuanto a potencias, la radio comercial cuenta con 225,250 

watts en AH y 217 ,000 watts en FM. Y la cultural con 10,000 watts 

en AM y 100,000 watts en FM (ver figura No. 14), registrándose el 

mayor número de estaciones en Cd. Juárez y Chihuahua (la capital). 

La superficie territorial del estado es de 247,087 km2 • 

En Coahuila hay 51 radiodifusoras, de las cuales 49 pertenecen 

a la iniciativa privada, 35 en AH y 14 en FM. Mientras que la cult!!_ 

ral tiene solamente 2 en AH, equivalente al 4% del total estableci

das en este estado (ver figura No. 15). 

Los grupos que concentran el mayor número de estaciones son: -

Acir con 15.68%; Ravepsa y Radiorama con 13.72% cada una. Y la ra

dio cultural es manejada por el U!ER (1 estación), y el Patronato -

Cultural Monclova con 1 estación (ver figura No. 16). 

Las potencias están repartidas de la siguiente manera: con ca

rácter comercial son: 58, 250 watts en AM y 67 ,870 en FM; y las cul-

turales con 10,250 watts en AM (ver figura No. 17). Mientras la se-

de de las estaciones. se ubica, en su mayoría, en Torreón, Piedras N_! 

gras, Monclova, Saltillo y Cd. Acuña. Este estado cuenta con 151,571 

km2 
de extensión territorial. 

Nuevo León cuenta con 47 radiodifusoras: 39 son comerciales, -

25 en AH y 14 en F'Mty 8 culturales, 2 en AM y 6 en FH, que represe!!. 

tan el 17% del total (ver figura No. 18). 
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ORUPOS ;. rant ESTATAL !lU!df.RO DE f' r:sTAcrorn;s 
RADIC'llU\:A 27 4R.2 

lHDEP:mnrEriTE 1 1.B 

RAVF.PSA 1 1.8 

OIR 11 19.7 

?IRUESA 8 14.2 

ACIR 3 5.J 

'P.:.l.!of. 1 1.8 

Il!E9~CULTURAL 1 1,8 

3.ASA 2 J.6 

I.N .!. 1 1.8 

TOTAL 56 100 

Pig. No. 13. Grupos rediotdnicoe con ou m.ll!lero de eAtaciones ln9to 
l1td1s en el l:!fltodn de Chihu•hllll. -

POTENCIA ne r.STACIOrfr:l POTS'"ICJ A DE F.ST.\Ctor: ;s 

CIUD.'\O 
com::RCIAJ,r;s (N.\TTS) CUJ,'NJHAJ,E~ (•ATTS) 

A.M. ~.M. A.M. F.U. 

CD, CAM.\!=!GO 1,250 

CD. CUAUHN::t.t'C 6,000 

CD. DELICIAS 5,000 

en. JUAREZ 17}, 750 207 ,ooo 100,000 

.CD, L:AOE~A 1,000 

CHUtuA!nJA 29, 500 10,000 

HlDAJr.O DEL PARJlAL .:,ooo 

llUEVO CASAS GRANDES 1,000 

OJHIAGA 2,250 

OACHOCITT 10,000 

SA?I FP.A~CISCO D:l e.no 5CO 

SA!ITA BARBARA 1,000 

TOTAL 225,250 217,000 10,000 100,000 

ptg, Nn. 14. Total de wntts de potcnci11 ut1Uzodo11 por l'le radiodi-

funtJ:"'IQ, r.n AJ.1 y FM, en l'1n ciudedeo dc1 est'ldo de Chlhullhu&, 
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RADIODH'USCRAS A.M. P.lA. TOTAL " 

COL!-::RClAL'fS )5 14 4g g6 

CUl.TURAt"ES • 2 

Pig. Ko. 1~. Total de re.diodli'uaoraa in!'\taladoa· on el estado 

de Coahuil•. 

iaRUPOS A t11vsL 'ESTATAL NUMERO DE 

" 'ESTACIONES 

ACIR 8 15.68 

lMER 1 1.'l'T 

RAVEPSA 1 1).72 

RASA 2 ).92 

OIR 5 g.Ao 

t.~.M.:-4. 6 11.77 

:-;mraR 4 7 .84 

PIR~'llSA 4 7 .84 

?RENSA !t.\CIONAL 1 1.'l'T 

PAT. CULT. ViONCtoVA 1 1.97 

R.\DIORA!t:A 1 1).'/2 

ORG. f.ST. ORO 2 J.92 

H:.nto, S.lt, l 5.f\8 

TOTAL 51 100 

~i~. tfo. 16, Grupos r::i)infónicon con su m1mero de entucionee .in!, 

tahd1Je. en el C!\tado de Coahu1lo. 
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Pore.1c1.\ DE F.STAplO!tP.S POTENCIA D& ESTACICNES 

l.!tuDAD 
CO~.'tRCI A LES (WATTS) CUJ.1'11R.\LfS (''"''M'S) 

A.M. P.M. A.M. P.M. 

en. AClfi:A 1,750 2,250 10,000 

en. A!,IZ"I!)~ 2,000 

C!l. ?Rl'rlT!P.A 1,000 11,soo 

\!c·:cr.cvA 3,500 250 

CD. ;~JZ<U!Z 1,000 

:nB'/A P.CSITA 1s,ooo 

?t.RRAS !l!: LA !U'E?ITF. 250 

?I!.!R:AS U!GRAS 6,750 26, 120 

SABINAS 6,000 4,000 

S.\LTILIO J,500 a,ooo 

SA?I ?EmlO 1,000 

TOR:iEOti .15,500 16,000 

Z.\?.Ai:iOZA 1,000 

TCTJ,.t 56,~50 67 ,R70 10,250 

~i!. ao. 17. Total de \'lrttte ile potencia utUizlldon por l•tn r•1dl.Q_ 

iifu9oran 1 en,\~~ y FL'. 1 en l1JS c!udllries del entado da COA:huiln, 

_ñADIODTFll30::tAS A,f,I, F,)!. TOTAL 

CC'."1F.RCJAL::.S 14 ¡q ~J 

cur.TIJ:!AL::S 

Fig. ?lo, 18. Totnl "" r~'1io1lf•1no:-'?~ inntnlaJlla en ul ~ttlodo 

de Nuevo Ledn. 
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En este caso, los grupos que predominan son! Org. Est:. Oro 

con el 36%; Somer con el 19% y el gobierno del estado de Nuevo -

León con el 12% (ver figura No. 19). 

Las potencias están repartidas así: las comerciales con - --

272,000 watts en AM y 685,000 en FM;y las culturales 10,500 watts 

en AM y 168,520 en FM (ver figura No.- 20). Por lo que corresponde 

a las sedes de las radiodifusoras, la mayoría se concentran en la 

Cd. de Monterrey. Y la superficie territorial de este estado es de 

64,555 km2 

Por lo que respecta a Tama4lipas, se ubican en su territorio 

57 radiodifusoras, de las cuales 42 en AM y 1 en FM,, que corres-

panden a la radio comercial¡ y 13 en AM y 1 en FM de la cultura!, -

que representa el 25% del total (ver figura No. 21). 

Los grupos radi.ofónicos que resaltan en el estado por tener 

el mayor número de estaciones en sus manos, son: Radiorama con el 

31,58%; Rasa con el 19.30 y R.P.M. con el 12.29% (ver figura No. -

22). 

En potencias, la radio comercial cuenta con 131,000 watts en 

AM y 215,090 en FM. Mientras que la cultural ocupa 2,500 watts en 

AM y 5,00~ en FH (ver figura No. 23). Y se concentran la mayoría 

de ellas en Tampico, Nuevo La redo y Matamoros. El estado tiene una 

extensión territorial de 79,829 km
2 

Ahora bien 1 los datos a nivel regional se distribuyen de la -

siguiente manera: 

La frontera norte de México, cuenta con 312 radiodifusoras, -
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'i?.lltTS A ~rv·-:1, ESTATAL 
tiU~rnRc DE < !STACI<'r1F3 

r.oP.. ~X. :;uEVO LE0N 12 

.~o~~;; 19 

~.p.~.~. 

F,'1!. CCI'i'. J,T'l.'F.::.-; 

RASA 

?!?.\~::~;. 

.\CU 10 

CRG, E:iT, ORO 17 36 

F.1.:.·,:. 

R.\DIORA:.!A 

RADir·CI'..:A 

T;;J,E-:.:At.IO 

TOTAL 47 'l7 

Pi¡;. ?le. 19, 'ir1t?'Ot1 ra•HofÓnicon con ou ntlmero de cst•tclonca inst!!. · 

lntJ'\s C!'l el e:~t'ldo de :1uevo L11ón. 

POT~:·1cr .¡ ry¡: "SST,\CIO!lES POTENCIA DR !-\ST.\CJ('l"iES 

r.~·::=~r;u.:-j (W<1'J'S) CULTtffiAJ,:;s ('YATTS} 
CJ!D~.'J 

;,!.l. ?.~.1. .\,M, F,lrl, 

C~~?A!.1/0 ),000 

3~.:ix::l s 1,COO J,000 

:p;.:..;;::3 ? ,ooo 500 50,000 

'.'.c:.;:i·:r•rr:r.r.r·s 1,5CO ),000 

·:t;iT~P.EY ?'17 ,500 6A5,ooo 10,0:.0 109,520 

7'.T;L 212,000 r,R5,ooo 10,5CO lti'l,520 

?ir. ¡;o, 2lt, TotBl •\e Wlft.tA de potencia utt1lz11.rton por ]110 rnrUo

~tf•.:.30:-11.s, en M.~ y :-:.:, im lfla citi.dq1foo -icl c:itudo do :,.Jf!VO l.edn. 
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iiADIODIFl'iS0';:!.\5 A.M. f.M. TOTAL 

co:..~ct>.L~ 42 4) 75 

CULT!Jl!Al.;;s 14 25 

F.!.r. No, 21, TotRl ie rsdiodifuso'!"'os insteledno en el estado 

de T'lmlluliJYJ.s. 

GP.U?CS A ?UV::L E~'rATAL 
rrum;so DE 

~ ESTACtaiES 

RASA tt 19.30 

P.A'IF.P5A 10.52 

GOB. EDO. TA~í.AIJI.lPAS 3.50 

!=!ADIORAMI. 18 31.56 

OlR 3.50 

ACIR 7 ·º' 
50?.fEJ? 3.50 

R.P.>1. 12.29 

~.M.V.. t.76 

? .it.~.1. 5.27 

VJ!1f.~~A 1,7(1 

TOTAi, 57 qq,qq 

? 11! • Uo, 22. fir1tnos r111l lofón iCoR con su ni.1mero do es t.Ac iones inn t! 
lA-!-:is en el estado de Tll"l.,UHpl'le. 
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de las cuales, la iniciativa privada cuenta con 2ZO en AM y 60 en 

FM, y las de tipo cultural ascienden a 20 en AM y 12 en FM, que r~ 

presenta el 10% del total (ver figura No. 24), Y según los datos -

de la cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televi-

sión (10), el total de, las radiodifusoras en la frontera es de - -

303, correspondiendo a los concesionarios 223 en AM y 73 én FM. Y 

a los permisionarios en AM y 4 en FM. 

Los grupos. que cuentan con el mayor número de radiodifusoras 

son: Radioramas_on 23.39%; Oir con 10.90% y Acir con 10,57%. En el 

aspecto cultural la situación es la siguiente: los gobiernos de los 

estados representan el 3.20%; el IMER 1.28% y las radios universi-

tarias con el , 96% (ver figura No. 25), 

El total de las potencias que se utilizan en la frontera son: 

939,764 watts en AM y!._1863,460 en FM, que corresponden a la radio 

'comercial¡ y 25,250 watts en AH y 359,145 en FM, que utiliza la ra-

dio cultural (ver figura No. 26). Y los estados que cuentan con el 

mayor número de estaciones radiofónicas, aon: Tnmaulipas, Chihuahua 

y Coa huila. Y la superficie territorial de los estados que conforman 

la frontera norte de México da un total de 871, 766 km
2 

Por lo que corresponde a los perfiles de programación y sus -

horarios, los datos estad!sticos indican que:. la radio comercial no!_ 

teña lo que máa transmite es la música \llOderna (BOr.adiodifusorns): -

música tipo FM (61) ~ música en español (46); música moderna (37); mii_ 

sica internacional (31)¡ tipo FM y tropical (18) y romántica (17), Y 

sus horarios son muy variados, pero fluctuán entre las 24 horas del 
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'PO'!'SllCIA DE F.STACICllES p0•r1mcIA DE 55TACIOlfES 

C!UD1\D 
COM'J.'.:RCTA~S fYIATTS' CtJT;'l'JffiAL'fS ,.,. .. ,\ 

A.M. ?,M. A.M. F.!i!. 

CD. CA!.:AP.GO 250 

•';°D. ~1.i.n:; 7,500 1,000 

CD. ~.r!Gtr::L Alr...,,tAN 5,000 

CD. VICTC•i!H 8,ooo 2, 500 5,000 

'..'.A'i'/t.MOROS 10,000 6,ooo 

·;u;vo LAa;:oo 13,750 1),)50 

iEYNC-SA 1,500 150,000 

?.IO BRAVO i;;ooo 

Tr!..'"FICO 7 ),000 44,740 

1'CTAL 1)1,0CO 215,090 2,500 5,000 

:'i{'. 'lo. 23. Total ·le wnttn r\u pntcmcl11 utili?.'ldon por lnn rn•H!!, 

di flJRO;"'lllR 1 CI'\ AM y FM, en l~n cindArl.t=n ilal ontltdn de Tnm11ulltV'o, 

A,•.:. F.!!. TOTAJ, 

COL:F.Rt:!Al~5 220 60 280 90 

CULTURAL:;:> 20 1 12 )2 10 

?t~. ;;o, 24. Totel 1e radiodlfuooras inotBl'ldttn en loe 7 en
tados que conforman la frontera norte de Mdxico. 
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~IT'lf.I. RiJi lON 
HUMl·::fO m: ·'!, G~U?O'.l ~ f.8't'ACTONl-:; 

RA1TCi?,!.:.!,; 73 ?.3. 39 

OIR 34 10.90 

RftnlO, S,A. 13 4.1~ 

CA!>::!J..\ a.c. • 1.2R. 

AfCTSA 1,q2 

.p .Jr:.!.~. 2.88 

!IA ll!O ASOCJACIO!f • 32 

UNI'n::?.StTARtAS .96 

R,C,!f. 1,26 

RADIC'i P~.CI:TC~ 1 9 .A, .64 

~'"'.':?. 1 ~ 5.12 

n:nE'??:Um RNTS' .6~ 

P.P.~. 'º J,20 

Mt~ 33 10.s7 

IllER 1.W 

FP.o~.-:cr.r-;01cs 1.92 

G(I!!. DE tos SiXlS. 10 3.20 

:!:AS,\ ?O 11,41 

rtlit.fr';5A 1S 4.Ro 

RAVi:'PSA 15 4,AO 

T.N •l. .)2 

Ll.M.M. 2.24 

FRF.tlSA ?IACtr.~:A.L .)2 

FATRC'NAT03 CIJLi'UHAL~S .ñ4 

C'ilG. !."ST. ORO 19 6,0t\ 

;¡ADIOCIJ.:A • 32 

TELr.-R~t>IO .JO 

TOt:lL )12 100 

?i¡:, ?lo, 2S, r.r 1 1rn~ r'lrHof~nlco~ con sun ef\t11cinnctt in!1t.oliiit11u 

•n loe. 7 e!1t'"l'1rH• .\r. l<1 frnn ter" nort.e rlP. Méx'.cn, 
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POTENCT A DE ?.3.T.\CtC.1:ts FOT:::ict:. ~E !~T!o.'JIC'..":;:; 

'E3TA!X'> 
COMF:iiCT ti I,HS ('llATT3) CllLTU":..!.:'t~ '.;·;,-;¡:;· 

A.M. p ·'~· 1..:.1. ":' ,. 

RAJA CAUPORNIA 160,004 581 ,sao 7r 
1

,::: ::5 

BAJA CAUPOR!iIA SUR 71500 26,000 , ,e ~r. 

SC.NCRA 65. 760 71,0CO 1,c:c 5,: ~.o 

Cl'1HUAl!l!A 2251°250 217 ,ooo 11c,::i: · 

COAHUII.A 58,25CI é7 ,670 10,2;0 

NUEVO LF.0\i 212,000 f85,000 10,':-".'C. 1€':1-, :=iei 

TAMA.ULIPAS 1:1,000 215,090 2 1 5CO :::.,c'JC· 

!OTAL 9}9,164 1 '86J,4(-0 25,2=.o :?<:, ".!7i 

Fig. !In, 26. Total de W!ftt!J do f!Ot.PnCll\ •.ttiliv1do~1 r~:- l:i '! r9::~.,

difunorae, en Al.t y F!A, en 1<1s 7 catlidoe l\c la f'!"n~te:r" nc:"'~e :i'! -

México. 
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dta y de las 5 de la mañana hasta la l :30 del otro d!a. Mientras 

que la radio cultural tiene sus horarios entre las 6:00 horas 

hasta las 2:00 horas, except~ la radiodifusora XERF de Cd, Acuña, 

Coahuila, perteneciente al IMER y que transmite las 24 horas del 

dia (11). 

Después de presentar los datos cstad{sticos de la radiodif~ 

sión comercial y cultural de la fronte;-a norte de ?léxico, es nece-

sari.o ahora dar a conocer cómo está compuesta esta frontera con re!_ 

pecto a su población, ya que finalmente la industria radiofónica d.!_ 

pende de los habitantes, y existecori base e!!.cllos 1 en sus aspectos 

económico, pol{tico, social y cultural. 

La frontera norte de México cuenta con 10'907, 026 habitantes, 

de los cuales 5 1418,748 son hombres y 5'488,278 mujeres. Y que di-

vididos entre los niños (hasta 14 años); los jóvenes que llevan la 

vanguardia en las modas (entre 15 y 24 años); los adultos (entre --

los 25 y 39 años), nos da 4 1 572,525; 2 1 327,393 y 1'981,854, respec-

tivamente, que al sumnrlos nos·da aproximadamente el 81% del total, 

dejando a los adultos de 40 años en adelante con un porcentaje de -

19. 

Mientras que la población económicamente activa a partir de 

los 14 años de edad, en adelante, asciende a: 3'534,376 que dividi-

da entre hoinbres y mujeres rcsult<m 2'606 1 596 y 927,780, respcctiv!!._ 

mente, y demuestra el 327. del total, aproximado, de los habitantes. 

Por otro lado, la inmigración a la frontera norte por parte de 

los demás estados de la república y los nacidos en otro pats (estos 

últ irnos no represetan ni el 1% en cada uno de loa estados limttrofe~ 
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nos da los siguientes resultados: en Baja California se registró 

el 451~; en Baja California Sur el 28%; en Sonor.:i el 17Z; en Chihu,!. 

hua 13%; en Coahuila 16% ;en Nuevo León 25% y en Tamaulipas 2S'Y.. 

Por lo que respecta a la población que habla lengua indígena, 

el porcentaje es el siguiente: Baja California 1.81%; Baja Califa.E_ 

nia Sur 1.797.; Sonora 4.03%; Chihuahua 3.41%; Coahuila 1.24% Nuevo 

León 1.18% y en. Tamaulipas el 1. 53%. 

Ahora bien, los primeros datos estadísticos nos demuestran -

que la radio comercial mantiene un alto predominio sobre la radio 

cultural, tanto a nivel estado como en toda la región de la front!. 

ra norte de México, y por ende también lo mantiene en las ciudades 

de mayor densidad de población. Con esto, se afirma que la pobla-

ción norteña con aparatos de radio, está orientada 1 por la iníor~ 

ción que recibe, hacia el consumismo. Y recibe, por conducto de e~ 

te medio de difusión masiva, el mínimo de mensajes que la pueda 

ayudar en su formación intelectual. 

Un ejemplo de esto se puede constatar en Chihuahua, en donde 

una gran cantidad de jóvenes entre los 14 y 15 años de edad, care.!!_ 

tes de la conciencia de identidad nacional, como resultado del de_! 

conocimiento de la historia de México 11 tengan una marcada tendencia 

a imitar formas de vida estadounideni:;es, como resultado de influen

cias a través de los medios de comunicación escritos y radiofóni-

cos" (12). Y nosotros agregamos que es la mnyor!a ~e lor; medios de 

difusión masiva lo que provoca este fenómeno sociocultural, 

Por lo que respecta al monorolio radiofónico, tombién se afirma, 
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el predominio que poseen los grupos empresariales Radiorama, Oir 

y Acir, al contar con el mayor número de estaciones en la región 

Por lo que la competencia entre estos grupos, •sin menospreciar a 

los demás, por ganar el mayor número de auditorio, deja a la radio 

cultural en un segundo plano. En primer lugar por la cantidad, tan 

reducida de estaciones culturales, y e.n segundo, por su programa

ción que carece de atracción para cautivar el oido de los radioe.! 

cuchas, tan acostumbrados a la dinámica de la rndiodifusión come!. 

cial. 

Además, ese dominio que prevalece, también se refleja en las 

potencias que se les han asignado a las radiodifusoras comerciales, 

dejando entrever la preferencia que se le ha dada, por parte del 

gobierno mexicano 1 a este tipo de radio. El interé"s por la radio 

cultural en la política mexicana es tan insignificante como la can

tidad de radiodifusoras culturales en esa región. 

Con esto, se ha dejado que las ondas Hertzianas conduzcan por 

el espacio aéreo; cm um gran cantidad, la música comercializada, 

que va desde la variada hasta la romántica 1 pasando por la de tipo 

FH, la transmitida en español, la moderna, la internacional, la 

tropical, etc .. , desperdiciando en esto, el gran potencial que sig

nifica el descubrimiento de Hertz., Además de ser demasiada potencia 

para la población que habita esa frontera, ya que no existen otras 

opciones de loa géneros radiofónicos para. escoger, ni que el radio

escuha cuente con ese canal para expresarse .. Solamente se puede es

coger entre los géneros musicales. 
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Por último es bueno destacar, que los seis estados liiní

trofes1 según el Anuario Estad!stico de 1985, documento en el 

que se basó José Carlos Lozano, indica que· se encuentran ubic!!. 

das "entre las 10 entidades mexicanas con mayor número de ra-

diodifusoras" (13). Chihuahua ocupa el tercer lugar, Tam11ulipas 

el quinto, Sonora el Sexto, Coahuila el séptimo, Baja Califor

nia el noveno y Nuevo Le6n el décimo. Al inicio de 1989, los 

datos no cambian gran cosa, Chihuahua pasa a ocupar el cuarto 

lugar y Nuevo León el octavo. Los demás estados siguen ocupan

do sus mismas posiciones (14) .• 

5.- PERSPECTIVAS Y PROPOSITOS. 

Después de haber presentni:J.o de manera general la informa-.:. 

ción radiofónica y poblacional de la frontera norte de México, 

nos resta plantear las perspectivas y propósitos de la radio -

cultural en esa región, lo. que nos permite ahora aftrmar, con -

los datos que hasta ahora manejamos, que si el estado de cosns, 

en materia radiofónica, continúm como están, el futuro cultural 

de esa frontera no es nada alagador para el pueblo mexicano, y 

todo lo contrario para el pata vecino del norte, que ve la situ!!_ 

ción óptima para realizar sus propósitos cxpansionistas median

te la transculturización. 

Sin embargo, las perspectivas pueden ser otras, los datos 

recopilados en este trabajo, también nos demuestran que la ra-

dio es unn gran opción para amplios y trascendentales propósitos 

culturales, ya que esta frontera tiene una enorme tradición ra--
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diofónica, 11 y de forma muy acentuada en los estratos populares 11 

(15). Por otro lado, es la mejor opción de entre los medios de 

difusión I1_1asiva, al tomar en cuenta la época de cr.isis económica 

por la que atraviesa el pats. Socialmente resulta más redituable 

pues la radio es mucho más económica que la tel ev is ión, y -

la relación costo beneficio justifica plenamente cualquier inver

sión. 

Además, si se toma en cuenta que a muchas mexicano!f no les

gusta leer, hace que las opciones radiofónicas aumenten. Y se da 

cabida a la labor de promoción y difusión de la cultura en una -

región como la frontera norte de México, polifacética y multicul

tural. Por lo que granti?.a la, radio como instrumento de comunica

ción en un ambiente propicio, en donde cobra dimensiones humanís

ticas cuando se orienta a fortalecer las manifestaciones regiona

les de vida coti&iana, que libre y expontáneamcnte expresen los 

grupos de individuos que conforman la base social de la pirámide 

humana que integra la l!nea fronteriza del norte de nuestro país. 

Lo que finalmente representa la auténtica sobcran1'.a de nuestra n~ 

cién. 

De estas dos opciones que puede tomar la radio en la fronte

ra norte de México! una, que siga proliferando la radio privada, 

y la otra, que por prim~ra VP.Z en la historia de la radio en Mé-

xico, y especialmente en esta región fronteriza, se de un equili

brio radiofónico entre la radio concesionada y la permisionaria. 

El gobierno mexicano, por conducto del ejecutivo federal, el Lic. 
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Miguel de la ~ladrid Hurtado, se decidió por la segunda opción 1 

como una alternativa viable para alcanzar los propósitos de cum

plir con el compromiso social establecido en la frontera, durante 

su campaña polt'.tica, en materi& cultural y de soberan{a nacional. 

De esta realidad nacional y fronteriza surgieron los propósi

tos radiofónicos que el gobierno de México planea para alcanzar el 

desarrollo integral de la sociedad que habita en las regiones fro~ 

terizas, y que pone en marcha mediante el Programa Cultural de las 

Fronteras. Dicho programa quedó bajo la responsabilidad de la Sub

secretarfa de Cultura de la Secretaria de Educación Pública. 
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CAPITULO lV 

J;L PROGRAMA CULTURAL DE LAS FRONTERAS. 

J, - ANTECEDENTES. 

El foro de consulta popular que se efectuó durante la campaña 

de Miguel de la Madrid para su candidatura a la presidencia de la 

República, es el principal anteccdent.e de la creación del Programa 

Cultural de las Fronteras. En base en los problemas y necesidades 

detectados en dicho foro, se partió para construir la columna ver

tebral que sostiene a dicho programa, y también de ahí partieron -

los elementos sustanciales que justifican su existencia. 

Los principales temas que se. trataron en el foro fueron: la 

situación actual de la cultura; los medios de comunicación como -

instrumentos que juegan 1m papel importante en la cultura nacional; 

la desintegración de las culturas ind1gen3s; el deterioro de ln -

cultura en las zonas fronterizas¡ una política coherente y los 

planteamientos de la cultura ·en las fronte.ras de México, c.ntre o

tros. 

En el discurso inaigural del foro de consulta popular, el 1.ic. 

Jesús Reyes Heroles planteó su sentir con respecto a la identidad 

nacional en las fronte.ras de nuestro pa{s. 11México no busca o tra

ta de obtCner su identidad: la tiene recia y firme. Por conservnr

la1 preservarla y acrecentarla ha luchado en el ayer y pugna en el 

presente" (1). 

Para ejemplificar lo anterior, el Lfc. Jesús Reyes lteroles e~ 

pone: 11 Una muestra palpable de la reciedumbre dt! nuestra identi-

dad es el Estado de Baja California, formado en el aspecto humano, 
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por compatriotas de muy diversas partes del país, que se sienten 

profundamente mexicanos e intensamente bajacalifornianos ••. 

Tal parece que el desierto, que hace hombres fuertes, y el 

mar que da horizontes infinitos, ha influido para que el aluvión 

nacional que constituye Baja California posea rasgos muy firmes 

de identidad ••• 11 (2). Los cuales contribuyen decisivamente a de-

fender1" de los riesgos que implica su caráctc;r de frontera, de

fendiendo al mismo tiempo a todo el territorio. "Concierne al Es

tado, dentro de nuestro régimen, preservar y ampliar la identidad 

nacional" (3). 

Posteriormente, al darse a conocer !.as ponencias, en la sitU.!_ 

ción actual de la cultura, Juan José Arreola expuso su visión, en 

la que el municipio ha sido la n1:?gligencia suprema de México, en -

la que el centralismo es el resultndo del olvido de la vida muni

cipal, y el saqueo a ese núcleo político, de bienes materiales y -

humanos ha hecho inhabitable el municipio. También señaló la nece

sidad de rescatar la cultura regional, y en cada municipio y en C!,. 

da pueblo se debe alentar a la población que quiera saber algo más 

de lo que sucede a diario en México. 

También se refirió a la casa de la cultura, la que cada congr~ 

gnción nacional tiene derecho· y obligación de crearla, ya que ésta 

existe en pocos lugares de la república mexicana y su función es 

mediocre, Además tocó el punto de la difusión masiva de noticias 

y entretenimientos, calificándoles de grandes enemigos de l<t c11.!_ 

tura, porque11no pagan el tiempo que le roban a la vida humana des-
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de la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la pl!:_ 

na vejez" (4). 

Mariano Palacios Alcacer expuso que: " en• el federalismo se 

guarecen las identidades de cada región, gracias a él se afirma la 

personalidad de los grupos que integran la nación mexicana 11 (5). Y 

al detallar este aspecto, indica lo qµe identifica a los mexica "'·--

nos, 'lue es en su esencia un conjunto de rasgos históricos que 

cambian. se restablecen y llegan a enriquecer, según se respeten -

sus libertades y en la medida de estar conscientes de su pasado, -

la nación lucha para mejorar sus condiciones en sti presente histó

rico. Y enfatizó en la "diversidad de tradiciones, ritos, gestos, 

y respuestas vitales 11 (6) que poseen las regiones del pa{s 1 y que 

son la fórmula que crean la unidad nacional. 

Sin embargo, el exponente agregó: "yo me temo que 1 n pesar -

del esfuerzo de consolidación nacionalista de una policultura que 

nos enorgullece, se há.n desarrollado tendencias centralizadoras. A 

veces tengo la impresión c¡ue la cultura del país Sl! ha confinado al 

espacio de los grandes centros urbanos, y particularmente a la ca

pital de la repílblica"(7), 

El señor Homero Aridjis en su exposición expresó, entre otras 

cosas, al&o que considero de suma importancia, ya que debe ser ta

rea fundamental del Programa Cultural de las Fronteras para:·'que 12_ 

gre obtener los resultados que se desean 1 los cuales se menciona-

rán en el apartado de sus objetivos. Al respecto, el exponente ha

bla de la dificultad de llevar a la práctica un programa cultural, 
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.al no existir la infraestructura necesaria a niv_el del municipio, 

con la que se puede resolver las necesidades de creación cultural 

de los pequeños poblados de México. 

Enrique Conzález Pedrero define la situación así: "Cultura es 

heterogeneidad. Es pues propio de la cultura excluir pretenciones 

totalitarias y recrearse sin cesar sabiendo que no hay conceptos -

absolutos válidos de una vez y para siempre". Y llega a la conclu

sión de que la cultura regional es la base sustancial de la inte-

gración nacional. 

Con lo que respecta a los medios de comunicación durante el 

foro. alcunos ponentes hablaron sobre la influencia negativa que -

practican los medios de comunicación con respecto a ~a cultura. 

Sobre este punto, Federico Silva 1 en forma de interrogación, 

se refiere a quién gobierna la cultura, si el gobierno surgido de 

la revolución o los productores de los alcoholes, cigarros, autom2_ 

viles y las transnacionales que controlan las medicinas y los ali

mentos. Y ag~ega "no es posible aceptar que el manejo de lo cultura 

nacional este en manos de Don Pedro, Cheverny, Presidente, Coca -

Cola o Corona 11 (8). Al referirse especl:ficamente a la televisión e~ 

pres6 la h011ogcneización y prostitución que se maneja por conducto 

de ese medio, y por ende, tiende a desaparecer las diversas cultu

ras regionales. Por lo que es imposible respetar y difundir las --

culturas regionales, ya ·que la televisión es un instrumento consi}! 

tente, que emite la ideolog!a de las empresas internacionales. "ti!:, 

ne más influencia y penetración lo trazado por los directivos de -

la telcviai6n p!" :J.vada que los planes de educación pública o de las 
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También con respecto a los medios de comunicación, Fernando 

Ben!tez sostiene que 11sólo una nueva moral fundará una cultura l.!. 

beradora, cultura creadora de una nueva conciencia, una cultura -

de masas ·que ahuyente el fantasma omnipresente de la desigualdad, 

una cultUra que enseñe oficios y maestr!as, una cultura dirigida 

por los mejores, una cultura que sepa resguardar y acrecentar 

nuestras gigap.tescas riquezas humanas y naturales. 11 (10). 

Sobre el mismo tema de los medios de comunicación, Ana Pclli

cer dice que" ••• la participaciOrÍ colectivll en la prcducci6n no es 

una pretensión o utopia, sino una necesidad y una evidencia. Por-

que una cultura nacíOnal no lo es por lo que ccnsumc, sino por lo 

que produce. Y es la producción regional la que le da carácter a -

la cultura nacional, porque sólo así se concreta, sólo así es - -

real" (11), 

El tema de la desintegración de las culturas indígenas, fue -

trate.do por el señor Cándido Coheto Martfnez, entre otros, en su -

ponencia resalta que históricamente hemos sido dominados en diver

sas formas, y han tratado de negar nuestra cultura. Desde la colo

nización española, se han ido perdiendo los valores ind:l'.genas, al 

deformar la cultura. Actualmente son. ignorados por nuestra c1;1ltura, 

al estar abandonados en regiones inhóspitas y aisladas del territ,2_ 

rio nacional, aunado a esto, se agrega la manipulación pol!tica 

que se han hecho con ellos y la mt.nima participación en los bene

ficios del desarrollo nacional. 
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Otro de los participantes en este tema, el señor Pedro A. -

Palau, agregó que la integración de las culturas indígenas al de

sarrollo regional "sólo podrá darse en la medida que se respete -

la dinámica propia de cada grupo étnico a determinar loS cambios 

conducentes de acuerdo a sus propias y particulares necesida- -

des". (12). Por lo que no es posible lograr un plon global de de

sarrollo sin tomar en cuenta las caracter!sticas de cada grupo 

étnico, ya que no se puede catalogar por igual a popolacos o n 

mixtecos o a tarahumaras. Por otro lado, el desarrrollo económico 

y polttico de México necesita el apoyo de una pol!tica cultural y 

educativa. 

Al tocar el tema del deterJ.oro de la cultura en las zonas --. 

fronterizas 1 la señora Elsa Arnais de Toledo, anunció l.:i rcafiriil!!_ 

ción de nuestra identidad nacional en la frontera norte, donde 

más se debe dar, por estar al lado de una nación dominante y pra.s_ 

mática, y lo que puede detener esa política es el arraigo a los -

valores, tradiciones y costumbres m~xicanas. Considerando que el 

mayor problema de la cultura en las regiones fronteri:rns ea la -

falta de identidad y de tradiciones. 

Refiriendose a lo anterior, Eduardo Mateas Moctezuma, planteó 

que la "protección del patrimonio cultural reviste una importancia 

fundamental desde el ámb1to de nuestra. conciencia.hist5rica 11 (13). 

Y expuso tres elementos fundamentales para proteger y conocer nue!!. 

tras bienes culturales: primero, aplicar las normas jur{dicas vi-

g-::ntes. Seg~ndo, la intervención de especialistas~ la materia y 



127 

por últ Uno, 11la necesaria concieri.tización de quienes hoy somos 

depositarios de nuestro acervo cultural" (14). 

El Lic. Miguel de la Madrid, al llegar al tema de política -

cultural coherente, expresO la siguiente postura 11 El diseño y la 

ejecución de una política cultural, es tanto o más importante que 

una estrategia de crecimiento económico y de otros aspectos del d~ 

sarrolto cultural 11 (15). Agregó que una polttica de cultura nacio

nal "debe eier nuestra mejor trinchera en la frontera y debe ser el 

instrumento fundamental de la integración de nuestra nación" (16). 

En los planteamientos de la cultura en las frónteras de Méxi

co, Miguel Angel Cárdenas planteó la situación de los mexicanos que 

habitan la frontera norte se ven en la necesidad de reforzar su 

identidad nacional y defenderla día con día, ya que tienen contacto 

constante· con los vecinos anglosajones totalmente diferentes en -

todos los órdenes. es decir, que tienen características culturales 

distintas. y su país es altamente desarrollado y un marcado nivel 

de bienestar econOmico. 

"Para el mexicano fronterizo no es dificil recordar y reforzar 

su identidad nacional, ya que tiene una riqueza fólltlÓrica nacional 

clara y precisa, las cuales se han mantenido desde hace muchos - -

años" (17). 

Por lo que la cultura mexicana se extiende hacia loq Estados 

Unidos de Norteamérica por la tendencia demográf lea constante de 

miles de mexicanos. Con esto, el concepto de invasión y destrucción 

de la cultura mexicana en esa franja fronteriza que se sostiene en 
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la actual política de desarrollo cultural de las fronteras, se ti~ 

ne que cuestionar (18). 

Con esto, es conveniente crear una nueva política de cultura, 

no defensiva, sino dirigida para aprovecharla con el fin de forta

lecer la proyección de mexicanidad hacia Estados Unidos y al exte

rior en general. 

Por otro lado, las diferencias culturales entre el mexicano 

del norte de México y el del centro son muy marcadas, no as! entre 

las regiones fronterizas del norte. Con esto, el autor Qe la pone!!. 

cia propone: 11 
••• rescatar como parte de una nueva pol!tica, la -

imagen cultural del norteño que de hecho representa la imagen de -

integración este-oeste de la c.ultura mexicana a lo largo de la - -

frontera norte del pa!s 11
• 

11 
••• La. exportación de nuestros valores y 

formas de vida hacia el otro lado de la frontera norte, contribui

rá también a que nuestra vecina comunidad logre una mayor estabil!. 

dad social, pues su estructura es y .será~n estas circunstancias .:.._ 

irrev-ersiblemente de cada vez un mayor número de hispanoparlantes" 

(19). 

En el caso eepec1fico del idioma. español, se plantea una cam-. 

paña para su defensa en todo lo largo de la frontera norte, ya que 

los modismos son más intensos que en otras regicnes del pnis. 

Además propone que se den a conocer en el nOrte de México las 

manifestaciones culturales de todas las regiones del país, con el 

objC!:to de .integrar el desarrollo general de esta zona fronteriza .. 
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Refiriéndose al mismo tema, Ricardo Garibay basa su ponen- -

cia (20) diciendo que desde 1917, los gobiernos de México no han 

aplicado .una pol!tica cultural para la franja f~onteriza del norte, 

Dicha frontera se ha desarrollado. con rapidez y sin apoyo cultural, 

quedando a expensas a la penetración de la nacionalidad más agresiva 

del siglo y a su ilimitnda_=.xpansión in~ustrial y comercial. 

Los mexicanos fronterizos pueden desv:incularse 1el resto de J.a 

población del país, no obstante su patriotismo fronterizo. Los pan.2. 

ramas son tan amplios y tan conflictivos, que al parecer no hay P.2. 

sibilidades de resolverlos mediante la capacidad económica y técn! 

ca, para convectir el subdesarrollo en desarrollo ciento por cien

to nacional. Las deficiencias más peligrosas de em' franja es el 

de la lengua. En esa frontera existe la amenaza de la desaparición 

de la lengua castellana, y por lo pronto se está 11 en la entrever!_ 

c!Ón desvergonzada del inglés imperial y eJ castellano de la total 

ignorancia" (21) • 

La propuesta en esta porcncia es de difundir a lo largo y n -

lo ancho de la frontera norte las emisiones de Radio Universidad y 

Radio Educación, por tener una excclPnte programación cultural. Y 

las estaciones locales continuarán cubriendo las nt:cesidades y los 

intereses de cada región. Se hace destacar que lo importante es la 

unión con el centro, es decir, que se identifique la fronterQ nor

te con la capital de la república. 

Finalmente, al término de las reuniones del foro de consulta 

popular, el Lic •. Jesús Reyes Heroles cerró el ciclo con un discur-
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so que abarcó a la cultura nacional y a la identidad de nuestro -

pueblo, y partió del principio de que México es un pa!s poHtica 

e ideológicamente plural, como lo es desde el punto de vista cul-

tural, y se sustenta su riqueza por sus raiCes pluriculturales. 

También es impor~ante señalar la concepción que Reyes Heroles 

tiene acerca de la identidad nacional, donde habla de la variedad 

que enriquece nuestra cultura y es fomento de identidad nacional. 

Y en donde la identidad no excluye la incor:poración de ideas extc.E_ 

nas, sino las toma como parte de su aprovechamiento para ampliar -

en nuestro acervo a la cultura universal (22). 

Sin .embargo, expone que esta identidad •1demanda el mantenimle.!!. 

to de nuestra memoria histórica, porque sabemos que pµeblo con amn_!! 

sia histórica se expone a carecer de futuro" (23). Por lo que tam

bién desarrolló la idea de:la cultura popular nacional es riqueza 

vivie'nte, y va más allá de lo pintoresco y folklórico. Y expone --

conservar las tradiciones del arte y cultura populares, porque se 

estañ perdiendo, además de mantener su inventiva. Y esto lo plantea 

como tarea importante a realizar. 

Para que esa labor cultural sea eficaz y perdure, se ·propuso 

también la labor que deben desarrollar los medios de comunicación 

masiva, los cuales deben ser portadores, transmisores y divulgado-

res de los valores nacionales. 11 Estamos obligados a encontrar nue-

vas formas de difusión de la cultura, mediante el aprovechamiento 

de los medios de comunicaci6n" (24). 
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Por otro lado, se encontró que en un documento de la Dircc-

ción General de Promoción cultural (25), los funcionarios de la 

Subsecretaría de Cultura, optaron por tomar en ,cuenta las recome~ 

dac iones de la Conferencia Intergubernamental sobre Politicas Cu!. 

turales en América Latina y el Caribe, celebrada en Bogotá, Colo~ 

bia en 1978, y la Conferencia Mundial_ sobre Políticas Culturales 

que se celebró en México en 1982 (26), para formar lo que ahora es 

el Programa Cultural de las Fronteras. 

Dichas recomendaciones se desglosan en 4 aspectos fundament!_ 

les: "desarrollar la in~estigactón aplicada sobre las dimensiones 

del desarrollo cultural y garantizar la formación de los agentes 

de ese desarrollo; Acentuar la evolución hacia la descentraliza

ción de las responsabilidades culturales n niveles más próximos a 

la actividad cultural en s! y hacia. la concertación entre las di-

versas organizaciones encargadas de la cultura; Lograr una mejor 

planificación de los recursos· disponibles y tomar en cuenta los 

aportes del desarrollo tecnológico, audiovisual y telemático al 

programa cultural de las masas 11 (27). 

Se consideró también, en un anteproyecto del Programa Cultu

ral de las Fronteras, el Art{culo Jo. Constitucional, en el que se 

considera 'a la cultura como parte esencial de los fines de la ed!!_ 

cación, al considerar en ella el desarrollo de todas las fac.ultadcs 

del ser humano, adem..~s de fotnentar en él el atnor a la patria y la 

conc lene ia de la solidaridad internacional, en la independencia y 

en la justicia. Tales conceptos, no son otra cosa, sino los valores 
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culturales del hombre en la sociedad (28). 

Además, el inciso a) señala que el criterio que conforma a -

la educación será democrática, dándole al concepto un sentido más 

amplio que el jurídico y polf.tico, es decir, como un sistema de v.!, 

da que, como tal, lleva implícito un sistema de valores culturales 

Y se apoyan. de la mioma manera, en el inciso b) en el que se con-

sidera a la democracia como una forma de vida basada en el consta!!._ 

te mejoramiento económico, soci~l y cultural del país. 

2.- ORIGEI' 

El Lic. Jesús Reyes Heroles reconoce que al Estado le atañe 

preservar y ampliar la identidad nacional, y ésta la. entiende como 

un proceso entre lo común y lo diverso • " Lo común es nuestra hi,!!. 

toria y un proyecto n3.ciona1, y lo diverso son las raicea pluricul 

turales propias y la riqueza de variadas formas y manifestaciones 

de nuestra vida cultural" (29), 

Los palees desarrollados por conducto de SUB medios de comun.!.. 

cación social y sus grandes empresas internacionales, han formado 

hábitos de consumo mediante la publicidad, la que cambia hábitos, 

tradiciones, sentidos culturales, que son parte fundamental de la 

identidad de una nación. Por ello, se trata de combatir tanto el 

consumismo como preveer las deformaciones que de. éste se despren--

den (30). "La experiencia de la frontera y el contacto con otra --

realidad económica y cultural propician su vocación por conservar 

las raices propias y desarrollar nuestra identidad. Tarea trascen-
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dental, aunque dificil que debe ser reforzada" (31). 

La Secretar{a de Educación Pública tiene la tarea de descen

tralizar y apoyar el desarrollo cultural de loS estados fronteri

zos, as! como respaldar y no sustituir las iniciativas culturales 

de cada región y lugar (32). Para ello se crea el Programa Cultu

ral de las Fronteras, basado en el re~onocimiento de la realidad 

pluricultural de México, 

"El presidente Miguel de la Madrid nos ha convocado a que, de!!. 

tro de nuestras instituciones y respetando los distintos modos de 

pensar, afiancemos los valores comunes ••• para alcanzar mejores n.!. 

veles de vida materiales y espirituales" (33). 

"El Programa Cultural de las Fronteras que hoy se inicia se

rá tarea prioritaria de la Secretar!a de Educación Pública para -

impulsar el desarrollo cultural de estas regiones, a través de a.s_ 

ciones coordinadas con los gobiernos de los estados, municipios, 

comunidades, centros de educación superior y org~nizaciones ciuda

danas" (Jl+), 

El 20 do julio de 1983, en la ciudad do Tijuana, dió Inicio 

el Programa Cultural de las Fronteras, basado en las propuestas 

y necesf.dn~eR de las poblaciones de las franjas fronterizas norte 

y sur 1 recopiladas en las primeras reuniC"ncs del foro de consulta 

popular. (35). 

Las Fronteras de México son áreas que se caracterizan por su 

contacto soC'ioC'ultural y económico entre nuestro pa{s y aquellos 
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paises con características de desarrollo distintas, y plantean un 

problema muy especial con respecto a la cultura, convirtiéndose en 

un compromiso prioritario para el gobierno (36). 

El Programa Cultural de las Fronteras se conforma para cumplir 

el compromiso del gob~erno de Miguel de la Madrid con las necesid!, 

des culturales de las comunidades fronterizas (37). 

El Programa Cultural de las Fronteras se formó para resolver 

los problemas que se expresaron en la consulta popular de preser

var la soberania e identidad nacionales en las franjas frpnterizas 

del pais. Con este programa, el gobierno de Miguel de la Madrid -

quiere dar respuesta al reclamo popular que se hizo en su campa- -

ña (38). 

Como ya se ha visto, el Programa Cultural de las Fronteras 

inició el 20 de julio de 1983, sin embargo, no fue sino hasta el 

14 de febrero de 1985, cuando se dió a conocer en el Diario Oficial 

de la Federación (39), como un acuerdo que crea la unidad de dicho 

programa, adscrito a la Subsccretar!a de Cultura de la Secretaría 

de Educación Pública, y que entrará en vigor el dfo de su publica

ción. 

El Diario Oficial señala que el programa se crea en base al 

foro de consulta popular, y que tendrá un carácter prioritario para 

fortalecer, en las fronteras de México, la conc.fcncia de identidad 

y solidaridad nacionales, con un criterio de participación, donde 

lns propias comunidades tengan la iniciativ.1 de definir sus necesl. 

dades prioritarias en el campo de la cultura (40), 
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El Programa Cultural de las Fronteras, según el Diario Ofi-

cial (41), es instrumento fundamental que fomente y facilite la 

coordinación óptima entre las autoridades federales, estatales y 

municipales, con el objeto de atender las necesidades y demandas 

culturales de los habitantes de las regiones fronterizas. Además de 

utilizar, de la mejor manera, los recursos existentes y asegurar 

la buena planeación de los trabajos a desarrollar. 

Además en el Diario Oficial se dan a conocer las funciones de 

la unidad que tiene a su éargo el Programa Cultural de las Fronte

ras, entre esas funciones, destacan: 

11preservar y promover las distintas manifestaciones de nues

tra cultura en las áreas fronterizas, con la finalidad de fortale

cer la conciencia de nuestra sobetan.ía e identidad nacionales ••• -

Destacará de manera preferente la salvaguarda de nuestras expresip_ 

nes artísticas, de vestimenta y de lenguaje .•• así como promover la 

participación de las personas y grupos locales en las cuestiones -

culturales ••• Asegurar un sistema permanente de evaluación y adecu!!_ 

ción de los contenidos, objetivos y metas del programa" (42}. 

3 ,- PRINCIPIOS, OBJETl'{OS Y COBERTURA, 

Los principios de pol!tica cultural que envuelven al Programa 

Cultural de las Fronteras, se basa en las necesidades de las pobl!!_ 

cioncs fronterizas, recogidas dél proceso de consulta popular (43) 

y en el acuerdo presidencial plasmado en el Diario Oficial de la 

Federación del 14 de febrero de 1985, 
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Dichos principios con los que se va a manejar al Programa - -

Cultural de las Fronteras se desglosan en 6 aspectos fundamentales: 

1.- Acentuar y engrandecer la identidad cultural de las regio

nes, los estados y los municipios de las franjas fronterizas; 

2 .- Se plantea el respeto y el fomento de las distintas cultu

ras de México; 

3.- Dar cabida y extender la participación, con miras dcmocrá

tic3.s. de las personas, de los grupos sociales y de las comunidades 

de las fronteras, con miras en el conocimiento, la cración y el di.!!_ 

frute de la cultura mexicana; 

4 .- Desarrollar una justa distribución, tanto rcgional como B.2, 

cial, de las actividades de apoyo de la promoción cultural, al ale!!_ 

tar la descentralización de los bienes y servicios culturales; 

S.- También se plan.tean proyectos de intercambio culturnlJ con 

el objeto de dar a conocer en México los valores de la cultura uni

versal y difundir en el extranjero nuestra cultura, para afirmar -

ah! nuestra presencia cultural. El propósito es hacer llegar a las 

comunidades chicanas el legado cultural de México_i n CentroamE=.rica -

y el Caribe; 

6.- Buscar y establecer mecanismos efectivos para len trabajot:t 

entre diversas instancias culturale?• para iniciar los programas de 

participación con los estados y m.unJcipios de los límites norte y -

sur (441. 

Lo que se trata de alcanzar con el Programa Cultural de las -

Fronteras, es dar a conocer como los objetivos del programa, y es-
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tos se dividen en el general v ·las específicos. 

En el objetivo general se plantea la ampliación de la parti

cipación en forma democrática de los individu
1

os y de los grupos 

que confornan las comunidades fronterizas, para que puedan alca!!. 

zar el conocimiento, la cración y el disfrute de la cultura, asI 

como difundir, afirmar y enriquecer 'la identidad cultural de los 

mexicanos, asimismo se plantea el impulso del desarrollo cultural 

de las fronteras de México, alcanzandose con la atención a las ª.:!.. 

pi raciones y necesidades de los habitantes de esas comunidades. -

(45). 

Los objetivos espec!ficos se dan a conocer de la siguiente m!_ 

nera: 

El fomento del rescate, revalorizar y preservar las peculiar.!_ 

dad es culturales de cada región fronteriza. 

Integrar 1 en lo más posible 1 a los habitantes y a los grupos 

sociales, tomando en cuenta de manera especial, a los niños y a 

la juventud, hacia el proceso del conocimiento, la creación y el 

disfrute de la cultura. 

Alentar el intercambio y l::J. 1ntcgra.ción cultural de los t!litu

dos que conforman las fronteras de México, y el acercamiento con!. 

tante de las peculiaridades culturales entre las zonas norte y --

sur. 

La promoción al desarrollo de proyectos que relacionen a los 

medios de difusión masiva y la cultura, tanta en la realización ... 
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la consolidación de sistemas de comunicación regional, al insta-

lar una red de estaciones de radio, televisión y centros de pro-

ducci5n (~6). 

También se plantea el apoyo a la edición de revistas e impr.!:, 

sión dedicados a la c~.ltura. 

Otro de los objetivos especificos, es la formación de perso

nal capacitado, oriundos de la región o de las propias comunida-

des, para atender la administración, orientación y personal que -

sirva, también mediante la capacitación, para ser animadores de 

la cultura, contando con la actualización necesaria que les perro!. 

ta atender las necesidades y los intereses de su comunidad. 

Se incluye en los objetivos espec{f icos el impulso a la pnr

tic ipación de aficionados, la expresión crCativa y la animación -

cultural, para que los habitantes fronterizos alcancen el dcsarro 

llo integral y se estimule la participación de esas comunidades. 

Otro aspecto importante es el de la investigación sociocul

tural para que se conozca y se diagnofl:ique constantemente los fe

nómenos sociales y culturales que se generen en las zonas limltr.2_ 

fes. 

El rescate, la preservación y la divulgaciói:'" del patrimonio 

cultural, artistico y arqueológico de las regiones, es otro de los 

objetivos planteados en el Prograoa Cultural de las Fronteras. 

En otro punto se expone el apoyo a las manifestaciones del -
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arte popular• con. el objeto de acrecentar sus expresiones. 

En el área escolar y extraescolar se preveen programas que ... 

vinculen el quehacer cultural y educativo, estimulando el desarr2_ 

llo de proyectos, 

Se contempla también el incremento a la cooperación y el in

tercambio cultural nacional e internacional, especialmente en las 

zonas lim1trofes del pa1s. 

Y por Último, destaca como aspecto fundamental, el ampliar 

los espacios en los medios de comunicación masiva con el fin de -

difundir la cultura, promover !Os valores nacionales y las tradi

ciones populares (47i. 

Para que los principios se establezcan y los objetivos se 11!:_ 

ven a efecto, se plantearon ciertos m<!canismos de coordinación en

tre el Programa Cultural de las Fronteras y los Comités de Desarr.2_ 

llo Estatal y Municipal, los cuales a su vez, crearon. para estos 

efectos, los Subcomités Especiales de CUltura (48). 

En la revista del Programa Cultural de las Fronteras (49) se. 

dice que dicho programa no crea nuevos organismos en la Administr!_ 

ción Pública, sino que impulsó y apoyó la formación de 12 Subcomi

tés Especiales de Cultura en los 12 Estados que se encuentran ubi

cados en las Fronteras de México, y 98 Subcomités Municipn.lc.o, p:ira. 

que funcionen como foros permanentes, donde se de la participación 

democrática de instituciones 1 asociaciones y grupos sociales forma

dos en el seno de la Administración Pública, privada y de la misma 

organización social. 
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También se da a conocer los beneficios que esos Subcomités -

pueden dar, según la conveniencia de los habitantes fronterizos -

para su desarrollo cultural, participando en la solución de sus n.!:_ 

cesida.des al participar en la prOgramación y realización de sus aE._ 

tividadea culturales ~n coordinación con los organismos e institu

ciones federales, estatales y municipales, dedicados a las tareas 

culturales en las fronteras de México. 

Asimismo se dice que dichos Subcomités han dado resultados P.2. 

sitivos, tales como la consulta popular continua, ya que directa-

mente recopilan las propuestas y el sentir de la comunidad así co

mo sus aspiraciones, necesidades :1 su capacid3d cultural, 

Y en base a los resultados· de los subcomités est.atales y mun.!_ 

cipales, se da como esfuerzo fundamental del Programa Cultural de 

las Fronteras el que consolide esa infraestructura de organización 

con el f!n de orientar el desarrollo de la cultura en las zonas -

fronterizas de México, con la mira de mantener un proceso permanen 

te de autogcstión (50). 

Por otro lado, el Programa Cultural de las Fronteras abarca -

en su totalidad a todos los estados lim{trofes, en el norte cubre 

7 y en el sur 5, y su cobertur.a alcanza todos los municipios de e!_ 

tos estados, sin embargo, le dan prioridad a los centros limítrofes 

o coma se da a conocer en la cobertura que presenta la. r~vlata y en 

donde se enfatiza la acción en los municipios fronterizos. 

La cobertura del programa la delimitan de 111 siguiente mane-

ra: (51). 
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ESTADOS DE LA FllONTERA NORTE 

Baja California 

Baja California Sur 

Chihuahua 

Coa huila 

Nuevo León 

MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

10 

Sonora 12 

Tamaulipns 10 

TOTAL: 50 

ESTADOS DE LA FRONTERA SUR MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

~~~ 4 

Chiapas 18 

Quintana Roo 

Tabasco 

Yucatán 16 

TOTAL: 48 

4 .- ACTIVIDADES BASICAS, POLITICAS DE OPERACION, AREAS SUSTA!!_ 

TIVAS DE DESARROLJ.O CULWRA!. Y PRESENTACION DE PROYECTOS. 

El Programa Cultural de las Fronteras fun.ciona en base n 6 

proyectos básicos, los cuales se echaron a andar en 1983 1 can exceE_ 

ción del uso de los medios de comunicación masiva, que se inició en 

1984 y el Programa Cultura Chicana que empezó en 1986. 
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Los 6 proyectos básicos y sus actividades se enumeran a con

tinuación: 

1.- La formación, capacitación y actualización de personal P!!. 

ra la cultura. Las actividades realizadas en este rubro se desglo

san en: cursos y tall~res literarios, de artesan!as, producción -

editorial, artes plásticas, danza, teatro, música; cursos y encue~ 

tres de cultura popular, patrimonio histórico, artlstico, arqueol§.. 

gico, arquitectónico, medios de comunicación, historia regional, -

etc.; formación de administradores, orientadores y animadores cul

turales; conferencias y aeminarios (52). 

2,- Promoción y difusión cultural. AquI se realizaron accio-

nes de: concursos de cuento, poesia, ensayo, tradición oral, en

tre otros: exposiciones itinl!rantes; conferencias; muestras y edi.: 

ción de libros y revistas: presentaciones de artistas y grupos; 

. festivales y encuentros de teatro, danza regional, música, etc. 

3.- Vinculación y uso de los medios de comunicación masiva pa 

ra la cultura. En este aspecto se dice que iniciaron las activida

des en 1983, sin embargo en un cuadro estad!stico, indica que se -

inici5 en \984 (53), Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

programas y campañas de radio y televisión; producción y apoyo a la 

realización de programas y series de radio y televisión¡ campañas 

de difusión, consecuc 1.Ón de mayores espacios en radio y televisión 

destinadas a la educación y a la cultura y concertación de tiempos 

oficiales. 

4.- La investigación cultural. Este proyecto es esencial pa't'a 
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que cualquier actividad que se realice vaya d.e acuerdo a la realJ:. 

dad, ya que se puede contar con el conocimiento necesario y claro 

acerca de la realidad histórica, social, econOmica, política y -

cultural de las poblaciones, con ello se puede precisar las caras 

ter!sticas culturales con que las comunidades pueden identificar

se. las investigaciones se centraron· en_: aspectos de la cultura -

popular; historia regional, artesanías¡ fenómenos sociales y cul

turales¡ patrimonio histórico, arqueológico y arquitectónico; el 

impacto y el desarrollo de los medios de difusión masiva en las -

poblaciones fronterizas e investigaciones sobre el desarrollo de 

las manifestaciones art!sticas y culturales de las fronteras. 

5 .- El rescate y preservación del patrimonio artistico y cu!. 

tural. Los trabajos se enfocaron al apoyo de proyectos que recup~ 

ran la cultura local y regional y por ende crear conciencia en -

torno a la conservación de edificios y monumentos históricos, ªP.s?. 

yándose en exposiciones, cursos y talleres, conferencias, certám!_ 

nes e investigaciones~ 

6.- Programa Cultura Chicana (54). Es el proyecto más recie!!. 

te y tiene la finalidad del intercambio de la cultura con el pro

pósito de dar a conocer en México los valores de la cultura uni-

versal y·de afirmar en el extranjero la presencia cultural del 

país. Y de las actividades que se han realizado, destacan:.. Las e!_ 

posiciones plásticas¡ los festi\'ales artl.sticos¡ encuentros y co .. 

loquios de análisis e intercambio cultural¡- emisión de produce!~ 

ncs chicanas de radio y televisión e intercambios y cooproduccio

nes¡ conferencias y seminarios y la edición de libros y otras pu-
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bl icac iones. 

Para que el esque:nade coordinación funcione, se propone en 

el Manual de Normatividad (55) cuatro proyectos de operación en los 

que se describen los diversos aspectos del trabajo específico, que 

le concierne en su to~alidad al programa. 

1.- Para la formación, capacitación y actualización de pers.2_ 

nal, el programa canaliza las propuestas y solicitudes de cursos, -

seminarios, talleres y residencias para formar los cuadros básicos 

de apoyo para el desarrollo cultural de cada entidad. 

La capacitación está a cargo del Programa Cultural de las Fro!!. 

tecas, y van dirigidas esas labores a las áreas de administración, 

planeación y la difusión cultural, también para el personal que 1~

bora en las instituciones de servicio cu.ltural, así como la c;1paci

taci6n para la producción cultural y para la formaci6n de invcstig!!_ 

dores en la cultura. Los cursos van desde d !rectores de teatro, bi

bliotecarios, artesanías, artes plásticas, hasta la producción de -

radio y televisión. 

El objetivo de la capacitación es para contribuir a que las e!!_ 

tidades fronterizas cuenten con pernonal propio para satisfacer las 

necesidades de los recursos humanos. As! como utilizar la infraes .. -

tructura que existe en cada localidad y que los cursos vayan de - ... 

acuerdo a las demandas auténticas de esos estados·. 

2.- La programación y la difusión cultural la constituyen las 

acciones orientadas a la divulgaci6n, a través de los diversos evc~ 

tos del acervo y valores culturales que sean propios de los estados 
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que conforman nuestras fronteras. 

Además, se dice que la promoción y difusión cultural se real.!_ 

za por medio de presentaciones de grupos arti'.sticos o folklóricos, 

concursos, exposiciones y el apoyo a ediciones. 

Este proyecto va dirigido, de manera particular, al estímulo 

y a la producción cultural de los grupos y artistas que habitan en 

las fronteras, sin dejar de lado al desarrollo de las disciplinas 

artísticas. Por ello, el Programa Cultural de las Fronteras, según 

el Manual de Normatividad, el esfuerzo del programn. con los organi!_ 

mas con los que se coordina, es de que las propuestas y solicitudes 

redunden en la diversidad cultural con el fin de fortalecer los di

ferentes .aspectos de la cultura, fundamentalmente de los gestores 

culturales que viven en esas r~gionea limítrofas. Es por esto, que 

cm este proyacto se incluyen los programas de apoya y difusión de 

las tradiciones populares y las solicitudes de festivales, encuen

tros y coloquios a nivel regional o estatal. 

3.- La vinculación y uso de los medios de comunicación, lo -

consideran corto el proyecta de alta prioridad de la actividad cduc!l_ 

tiva, y lo funda.mentan como una imperiosa necesidad de orientar el 

uso de los medios de comunicación hacia una programación que eleve 

y ampl!e los contenidos culturales que a través de elloa se transm.!_ 

te, en lugar de fomentar el consumo, exclusivamente. Por lo que se 

toma como prioritario dentro del Progratna Cultural de las Fronteras 

alentar proyectos de desarrolla cultural dirigidas a la producción 

y e.nriquecimiento de la programación de contenido cultural para la 
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radio y lil televisión. 

Al respecta, la estrategia que se plantea es de buscar el equ.!, 

librio mediante la coordinación de recursos federales y estatales a 

la produc.ción y capacitación, para que la capacidad tecnológica y -

el personal técnico esté en condiciones de diseñar un proyecto de -

comunicación alternativo de las fronteras, a través de sistemas re

gionales de comunicación social. 

Además se plantea como competencia del Programa Cultural de las 

Fronteras las coordinaciones de contenido cultural en radio y tele

visión. Tomándose como prioritarias las solicitudes cuyo texto o te

ma contenga las caracter!sticas y manifestaciones culturales de las 

regiones fronterizas. 

4 ,- El proyecto de la investigación cultural obedece .:i la ncc!:_ 

sidad de? alentar los esfuerzos por alcanzar un mayor conocimiento -

de las circunstancias y manifestaciones del entorno cultural de las 

comunidades fronterizas. Además la investigación coma factor que -

constituye un elemento estratégico para la formulación y enriqueci

miento de los proyectos de desarrollo cultural que cada entidad es

tatal y organismo institucional prevé para st. 

Los programas de investigación, que competen al Programa Cult~ 

ral de las Fronteras 1 son los que tienen por objeto profundizar en 

el autoconocimiento de la realidad sociocultural de las regiones -

fronterizas. Y como se ha mencionado en los proyectos anteriores. -

se plantea como factor imprescindible, la coordinación de esfuerzos 

y recursos entre estados y gobierno federal, para crear una particJ... 
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pación conjunta para lograr objetivos comunes que se deriven de -

diversos Organismos e instituciones. Y se toma como principio de 

este proyecto, as! como los otros tres, de que 
0

la investigación 

cultural se realice sobre las bases de las iniciativas y propues

tas que emergan de las propias comunidades fronterizas. 

En el Programa Cultural de las Fronteras se basan, para im

plementar una pol!tica cultural de carácter analítica, en la vi

sión antropológica.!!_e cultura "en la que toda manifestación hum.Jna 

merece ser considerada como cultura, sin desconocer la visión ar

tI.stica, popular, etc 11 (56). 

Para ubicar los temas probables para el desarrollo de proyec

tos en c.oordinación con el Programa Cultural de las Fronteras e -

instituciones de servicio cultural, a continuación se exponen las 

áreas sustantivas de desarrollo cultural, para crear propuestas de 

proyectos para la capacitación, promoción y difusión cultural; vi~ 

culación y uso de medios de comunicación masiva y la investigación 

cultural. 

1.- Cultura Histórico Social.- Esta área comprende de los CO!!_ 

ceptos que de una u otra forma, por la participaciQn de loe hombrea, 

son corresponsables de la circunstancia y naturaleza de la sociedad 

actual, desde el punto de vista de la interacción social de la hutJl!. 

nidad y su devenir histórico, 

Según el Manual de Normatividad, los aspectos históricos pue

den ser vistos por un lado y los aspectos sociales por otro;" en ca

so de que se pretendan desarrollar programas espec!ficos, tales co-
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mo festejos conmemorativos o alguna investigación local sobre co

municación social. 

Lo que se recomienda en las propuestas en esta área es que se 

comprendan los fenómenos y manifestaciones sociales de acuerdo a la 

riqueza de la vida cultural en las fronteras, aunque la naturaleza 

y la forma de dichas propuestas pueden ser muy variadas. También se 

expone que las solicitudes deben tener como principio un carácter 

descentralizado y democratizante, es decir, que su contenido no se 

base en un enfoque centralista, sino que se efectúe en concordancia 

con el desarrollo histórico y composición de las fronteras. 

2.- Cultura Científico Tecnológica. Se plantea en esta área 

que la ciencia y la tecnología contribuyen al enr!que~imiento 1 de-

trimento o transformación de la cultura 1 y se apoyan en que la vida 

y relaciones de los hombres se modifica constantemente por la apli-

~ cación de nuevos conocimientos y técnicas. También indican que la -

ciencia y la tecnologta no sólo se refiere al desarrollo de nuevas 

técnicas de producción, sino que también abarcan diferentes espa- -

c ios, tales como el educativo, o el de servicios. 

Particularmente el Programa Cultural de las Fronteras pretende 

sumarse a proyectos y programas de capacitación, difusión o invest.!. 

gación sobre los aspectos tecnológicos y científicos que contribu-

yan al enriquecimiento de las relaciones sociales, y enumeian una ~ 

serie de campos de actividad, tales como la producción, educación, 

medicina, de rescate de técnicas tradicionales de producción, etc. 

3.- Cultura Popular. Comprende las manifestaciones, tradicio-
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nes, formas de vida, percepción y expresión, que grupos específ.icos 

de la población mantienen como generadores activos de valores cultu 

ralea propios. No obstante, la cultura popular,' con el Programa Cu.!. 

tural de las Fronteras. la consideran en dos diferentes niveles: -

desde el punto de vista técnico, que corresponde a los grupos ind{

genas¡ y el otro, el que atiende las p"eculiaridades que las manife_! 

taciones culturales adquiere, o con las que de hecho surgen en con

cordancia con factores regionales, poll'.ticos, religiosos y de inte!_ 

pretación y percepción de la vida social. 

Y con respecto a esta área, consideran que adquieren especial 

relevancia la difusión, investigación y resguardo de los procesos y 

mecanismos de los grupos sociales• a través de los cuales se genera 

el sentido de pertenencia al grupo o nación. 

4.- Cultura Artística. La ubican en el desarrollo y desenvolvi 

miento de las disciplinas artísticas; música, danza, teatro, artes 

plásticas y el cine, que vayan de acuerdo a los movimientos y esti

los propios que han logrado atrapar las peculiaridades de cada re-

gión o localidad. Y vinculan, como una necesidad, la comunicación 

con el resto del pa1.s y del mundo. Y en el Programa Cultural de las 

Fronteras evalúan con especial interés el apoyo y estimulo a los 

productores culturales residl'!ntes en las zonas lim{trofes de la na

ción, ast como la preocupación por participar de sus inquietudes y 

necesidades .. 

En este aspecto, hacen responsabilidad del Programa Cultural 

de las Fronteras las labores de capacitación y difusión de las -
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disciplinas artísticas, y se suma a los esfuerzos que· contribuyen 

a una mayor comunicación entre los propios artistas y entre estos 

y los administradores de c:.entros de espacios culturales. 

5.- patrimonio Histórico, Artístico, Arqueológico, Arquitec

tónico y Ecológico. El patrimonio cultural, en este manual, 'va de!. 

de los bienes muebles ~.inmuebles, hasta las tradiciones, lenguas, 

valores. usos y costumbres. Y que pertenecen a aquellos que partic.,! 

pan y se recrean en ellos, y recatean que no son propiedad exclusi

va de ningún grupo o élite social. 

Para. ello• el Prograi:na. Cultural de las Fronteras pretende con

tribuir al coneicirnicnto, difusión,. resguardo e investigación de: los 

bieneS con valor histórico, art!stico, arquitectónico y ecológico 

de que disponen las entidades y municipios fronterizos, con el obj~ 

to de Mcerlos llegar a los habitantes de esas mismas regiones. Pa

ra esto, el Programa Cultural de las Fronteras no dispone de. recur

sos para la consolidación y restnuración del patrimonio, sin embar

go, se e.xpone que existe la posibilidad para desarrollar labores de 

investigación, difusión o capacitación para el personal encargado 

del resguardo de los bienes. 

6.- Creación Literaria, Labor Editorial, Labor Bibliotecaria y 

Fomento al Hábito de la Lectura.~ Este punto lo valoran como ºel qu~ 

hacer literario es una actividad generndora de corrientes de opi- -

nión que inc: id en en el trabajo cultural 0 
( 57) .. Por lo que su inclu

sión como iirea ·sustantiva de desarrollo sea automática. 

De la misma forma catalogan al trnbajo editorial, por lo que 

~i ... nt~nd~tl slJ p-rof1~ndización para enriquecer los acervos hibliográ-
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ficos de que disponen las bibliotecas y municipios. Con el objeto 

de incrementar la lectura, el Programa Cultural de las Fronteras -

incluye en sus tareas de alfabetización de los' habitantes fronter.!. 

zos, y para que estos y el resto de las poblaciones limítrofes te!!_ 

gan opciones de lectura. 

Además de preparar programas y pi-oyectos de capacitación, di

fusión e investigación, asi como particularmente dar apoyo a las -

ediciones sobre trabajos realizados por intelectuales residentes en 

las franjas fronterizas de nuestro pats. 

7 .- Cultura y Medios de Comunicación. Como área operativa, -

con el uso de los medios de difusión masiva se pretende aumentar 

la programación de contenido cultural de las fronteras, partiendo 

de la infraestructura y capacidad técnica de que disponen las ent!_ 

dades limítrofes. Desde el punto de vista de área sustantiva, se -

refiere a la capacitación de los técnicos que operan radiodifuso-

ras o televisaras estatales, también del estudio e impacto de los 

medios de difusión masiva en los habitantes de esas regiones• as! 

como el análisis de los contenidos culturales que por ellos se - -

transmiten. 

Y plántean que "Al mismo tiempo que son los instrumentos de -

entretenimiento para la población, actualmente los medios de comun.! 

cación masiva son grandes generadores de información y opinión, de 

aht que su uso al servicio de la cultura adquiera un 'Calor estrat,! 

gico hasta ahora no utilizado en profundiad" (58). 

8. - Administración y Planeación Cultural. La juet ifica:: ión que 



152 

se plantea para la inclusión de esta área, son las demandas y res

puestas de los diferentes grupos sociales, que en la actualidad r.!:. 

basa a los procesos para desarrollar la cultura que impulsan las -

instituciones públicas y privadas, de servicio cultural. Y se hace 

resaltar el hecho de que se accntÚa,!!!ás en los periodos de escasez 

de recursos financieros pc¡irn la cultura. Por lo que la plnneación 

y administración cultural la califican como un elemento que permi

te reorientar el trabajo hacia aquellas áreas prioritarias, racio

nalizando esfuerzos y recursos tanto del gobierno federal como los 

de los estados. Y agregan que de la misma forma permite el interca,!Il 

bio de experiencias para la consolidación de la infraestructura or

ganizativa entre las instituciones abocadas al trabajo cultural. 

El papel que juega el Programa Cultural de las Fronteras en -

esta· última área, son las solicitudes y propuestas para ln inform!_ 

ción de promotores y animadores culturales¡ asesoría e intercambio 

de experienc:f.as para la administración de centros o espacios cult!!._ 

ralee y todos aquellos aspectos relacionados con la planención, s~ 

guimiento y evaluación de programas culturales. 

El Programa Cultural de las Fronteras se alimenta con la coo!. 

dinación de sus acciones y las iniciativas de desarrollo cultural 

que presentan las comunidades fronterizas, y se establece no sust.!. 

tuirlas, sino sumarse a ellas, sl.'.!gÚn loe princip~os y objetivos -

del programa. 

Para la presentación de los proyectos de tr~bajo, los Subcom.!_ 

tés Municipales de Cultura, ~laboran sus programas de trabajo y --
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los presentan el COPLAM municipal¡ y el Subcomité Estatal de CUl-

tura, al COPLADE (59) , 

Los Subcomités Estatales de Cultura, conju'ntan las·programas 

municipales, y previo análisis y clasificación, los presentan al -

COPLADE, el cual de acuerdo a las disposiciones estatales al res

pecto, decide las posibilidades presup"uestales para los proyectos 

qu~ le presentan, con el objeta de incorporarlos en las negocia-

e iones con el Convenio Unico de Desarrollo. Sobre esta diná~ica y 

con la esperanza de recursos disponibles para los distintos pro-

yectos y acciones que se pretend':1n realizar, se establecen progr!_ 

mas de trabajo. 

En el Manual de Normatividad se hace notar que el Programa Cu.!_ 

tural de las Fronteras no atiende proyectos que necesiten inversión 

adquisición de mobiliario y el pago constante de honorarios para 

la contratación de personal. Los recursos deben salir de las in!_ 

tituciones integrantes que emprenden los proyectos, negoc.iando r~ 

cursos propios. Por lo que el Programa Cultural de las Fronteras 

se limita a recibir propuestas de trabajo coordinado para proyec-

tos de operación de actividades culturales, que recibe por conduc

to de sus diferentes canales de comunicación. 

Dichos proyectos tienen que ser irterdependientes de los progr!!_ 

mas nonnales de operación de las instituciones culturales,. y· tienen 

que referirse a nuevas propuestas que necesiten apoyo para su elab2,_ 

ración, por ser estratégicas, con lo que se aseguran tos objetivos 

de desarrollo cultural de instituciones y comunidades. También ae 
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establece. que de la misma forma se apoyarán proyectos que requie

ran de continuidad y no correspondan al programa normal de opera

ciiín. Los proyectos .se presentan en la forma PCF/DT/OOt (ver fig!:!_ 

ra No. 27), 

Cuando se ha dictaminado la aprobación de los proyectos, y 

se ha asignado la cantidad del apoyo financiero por parte del Pr,2_ 

grama Cultural de las Fronteras, se procede a un mecanismo admi-

nistrativo que se desglosa a conti.nuación: La Coordinación Admi-

nistrativa recibe instrucciones para la asignación de recursos a 

los proyectos aprobados; env!a órdenes de pago a la Institución -

responsable de la realización del proyecto con abono a la cuenta 

bancaria en la localidad de la misma¡ informa vía t~lefÓnica, nú

mero de referencia de la orden de pago con el fin de efectuar el 

seguimiento de la acreditación de los recursos; la Institución r}l_ 

ccptora de los recursos deberá enviar a la Coordinación Adminiatr!_ 

tiva del Programa Cultural de las Fronteras un recibo por la cant.!, 

dad asignada, que debe de reunir las siguientes caracter!sticas: -

papel membretado, recibo a nombre del Programa Cultural de las -

Fronteras, monto total con número y letra, indicar claramente el 

concepto, firma del titular o responsable de la Institución, se

llo de la Institución, fecha, original y copia (60), 

Toda gestión del programa o proyecto supond.rii la realización 

de un número m!nimo de actividades, mismas que deberán ampliarse 

en correspondencia con los términos del acuerdo entre el Subcom! 

té Estatal, la Institución responsablu y el Programa Cultural de 
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las Fronteras. Junto con las actividades, serán solicitados con 

oportunidad informes f!.sicos financieros y sobre el avance en el 

desarrollo de los programas y proyectos coordiitados con diferentes 

entidades. También se exige que toda solicitud relacionada con ca!, 

bias en la programación, se realizará sabre la base de su aproba

ción de parte de la Dirección General-de Zona, correspondiente. 

Una de las actividades de "vital importancia para el Programa 

Cultural de las Fronteras11 (61), y que se han propuesto como metas, 

es la de conocer los avances del trabajo cultural que apoya, con lo 

que les es posible detectar las zonas de desarrollo que requieren 

de mayor participación federal. Para lograr la realización de esns 

actividades, han elaborado un formato llamado "Informe Mensual del 

Avance del Desarrollo de Programas y Proyectos 11 (62), con la clave 

PCF/DT/002 (ver figura No, 28). 

5 .- AVANCES. 

Después de introducirnos en lo que es el Programa CUltur3l de 

las Fronteras y haberlo diseccionado para conocer sus partes por 

separado, como lo son sus principios y objetivos', su cobertura, su 

noanativi~ad, etc., es necesario dar a conocer los avances que han 

tenido durante el sexenio en el que fue creado, es decir, en el P.!:, 

riodo presld~ncial del Lic. Miguel de la Madrid. Sólo asl, de for

ma integral, se podrá tener elementos suficientes para adentrarnos 

en su evaluaciOn general. 

Para el mes de octubre de 1983 (63), ya tie hab!n formado un -
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Subcomité de desarrollo cultural en los Comités de Planeación del 

Desarrollo de todos los estados que forman las fronteras de México, 

y algunos comités de planeación municipales contaban también con un 

subcomité similar, 

En diciembre de 1983, firmaron un convenio de Coordinación y 

Colaboración Cultural entre los sectores de las universidades e 

instituciones de educación superior del norte del pa!s, y el Progr.! 

ma Cultural de las Fronteras. De ello, surgieron tres reuniones re

gionales, celebradas en Saltillo, Hermosillo y Tijuana, cori el obj.!, 

to de definir la poHtica cultural. 

En esas juntas se destacó como opinión generalizada ln necesi

dad de desarrollar una política ~ultural adecuada a las nccesidade~ 

rt!ales del pa!s, para que nos una como nación independiente, 

En 1984, el programa trabajó en el fomento par:i la participa

ción de las poblaciones fronterizas en el cmriquecimiento de la idc!!. 

tidad cultural, se organizaron 36 reuniones de consulta popular, y 

se suscribió, el 18 de enero, el Convenio· de Coordinación y Colabora 

ción Cultural entre los gobernadores de los cinco estados del sures

te y la Secretaria de Educación Pública (64). En el transcurso del -

año empezaron a funcionar 12 comités estatales de cultura, que ca- -

rrespondcn a cada uno de los estados donde interviene el Programa -

Cultural de las Fronteras, y dentro de los comités de Planeación pa

ra el Desarrollo Estatal y 87 en los municip:foR ']lle colindan con las 

franjas fronterizas. 

Por otro lado, el programa propició la forma de 12 acuerdos de 
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coordinación entre el Ejecutivo Federal y los estados fronterizos, 

para fortalecer el desarrollo cultural de los municipios de esas -

entidades. Igualmente se realizaron dos conventos de coordinación 

para la elaboración del Catálogo de Monumentos Históricos de la -

Frontera, y se firmó un acuerdo de convenio con los 14 municipios 

fronterizos del estado de Chiapas, con el fin de canalizar los re

cursos para la instalación de centros comunitarios culturales en -

los municipios de Margaritas, Ocosingo y Palenque, as! como la in!_ 

talación de una radiodifusora cultural bilingüe en el municipio de 

Cacahuatlán y la formación de un centro de ventas artesanales en -

Palenque. 

Con respecto a los medios de comunicación, se produjeron 26 -

programas televisivos sobre nuevas realidades socioculturales y 120 

programas radiofónicos acerca de la historia de las fronteras. Ade

más de presentar 1616 actos culturales con la participación de las 

localidades fronterizas. 

F.n 1985, el Programa Cultural de las Fronteras, pasó a su eta

pa operativa, y nueve de los 12 estados y 57 de los 97 municipios, 

que abarca el programa, realizaron programas anuales de trabajo, -

aportando arriba del 50% de los recursos financieros. También, bajo 

el convenio de Coordinación y Colaboración Cultural entre los go-

biernos de los estados de la frontera sur, se publicaron los· prim!!_ 

roa números de una reviata de cultura regional, "Integración", ad_! 

más de el primer concurso regional de cuento y los encuentros rP.:gi,2_ 

nales de música, de artes plásticas y de escritores. 



1.58 

En ese tiist:10 año, el Programa Cultural de las Fronteras apoyó 

la realización de 38 investigaciones, 24 en la frontera norte, CU!_ 

tro de ellas regionales, y 14 en el sur, de ellas, una regional, -

el 907. fueron elaboradas por la in lciativa de los investigadores -

radicados en las fronteras (65). 

Con respecto a las historias de las fronteras• en Chetumal 1 -

Quintana Roo, se llevó a cabo la segunda reunión regional, y fue 

convocada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, en coord.!. 

nación con el Programa Cultural de las Fronteras. Sumándole a esta 

reunión, la primera, realizada en noviembre de 1984, en Matamoros, 

Tamaulipas, y la participación de los gobiernos e instituciones ··

acadimtcas de estos estados 1 hubo una asistencia de más de 50 ins

tituciones académicas con injerencia en el conocimiento y difusión 

de ln historia. 

Por otro lado, en coordinación con el Programa Cultural de las 

Fronteras, se inauguraron 5 centros culturales en comunidades Seria 

y Yaquis. Y se inició el estudio para la apertura de centros simil!!_ 

res en las comunidades Kjmiai de Baja California y entre los grupos 

de mixtecos emigrados~ San Quintin, en el mismo estado 1 así como en 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

En el transcurso de 1986, en el campo de trabajo del Programa 

Cultural de las Fronteras, se abrieron al púb1 leo y se reforzaron 

casas de la cultura en las ciudad~s fronterizas, se efectuaron ex

hibicJ.ones art!sticas, se organizaron conferencias y coloquios, se 

publicaron revistas regionales, se hicieron concursos, y tuvieran 
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lugar encuentros regionales de música, artes plásticas y literatu

ra (66). 

En 1987, se siguieron impartiendo en ambas fronteras cursos 

y talleres de formación y capacitación en la literatura, artesa-

n{as, producción editorial, artes plásticas, danza, teatro, músi

ca y administración. También se reali.zaron simposios sobre diver

sos temas, tales como cultura popular, patrimonio histórico, ar-

t!stico, arqueológico, ecológico y de historia regional. En la ta

rea de promociÓ!]. y difusión de la cultura, se organizaron concur-

sos de cuento, poes!a y ensayo, también se llevaron a efecto expo

siciones, conferencias, festivales y funciones de teatro, danza r!_ 

gional y música. 

Por lo que se debe a los medios de comunicación masiva, se -

realizaron unn vasta gama de programas y campañas de radio y tele

visión con temas educativos y culturales, y se apoyó el avance de 

las investigaciones sobre la· realidad histórica, social, económica, 

pol{tica y cultural de las comunidades fronterizas. Asimismo se 

buscó crear conciencia en tomo a la necesidad de conservar loa 

edificios y monumentos históricos (67), 

Por lo que se refiere al Programa de Cultura Chicana, regido 

por el Programa Cultural de las Fronteras, y establecido a finales 

de 1986, realizó an el ejerciciQ!.287, diversas exposiciones plást! 

cas, festivales art!sticos, y coordinó mesas redondas y coloquios 

de análisis e intercambio cultural, asl como conferencias, semina

rios y publicaciones periódicas, con el fin de reafirmar en el ex-
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tranjero la presencia cultural de México. 

Además, una de las tareas que se ha impuesto el Programa Cul 

tural de las Fronterasj y ha realizado durante tOdo el sexenio - -

1982-1988, es la de abrir una amplia consulta, bajo una muy grande 

capacidad convocatoria, con todos los habitantes, estados y munici

pios fronterizos, para que sus habitantes participen cada vez en In!_ 

yor medida en el complejo desarrollo cultural de sus localidades(6B). 

Por último, "a instancias de la Comisión de Evaluación del Sen!_ 

do de la República, en 1986 y 1987 se llevaron a cabo reuniones de 

evaluación en ambas fronterasº (69). 

6 .- EVALUACION. 

La evaluación del Programa Cultural de las Fronteras se efec-

tuó por la decisión del Senado de la República Mexicana (70). Y la 

Comisión de Educación realizó un recorrido por los estados de las 

dos fronteras con el fin de conocer el desarrollo del programa., y 

as{ poder evaluarlo .. 

La. Comisión de Evaluación del Senado. para realizar la evnlu.!!_ 

ción, convocó a reuniones, inictanrlo en la frontera nortct en don-

de decidieron escoger 0 4 estados estratégicosº (71). y según por 

esa estrategia se inclinaron por los estados de Baja California y 

Baja California Sur, por el O('Ste;,Chihuahua par el centra y Tanta.~ 

lipas por el este. 

En esa frontera se hicieron 7 reuniones de evaluación, y se -

visitaron 27 centros culturales donde se aplica el programa, y la 
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evaluación se complementó con 63 ponencias escritas, las que arro

jaron 262 planteamientos concretos, centrandose en cinco aspectos 

de peticiones fundamentales: 

11Mayor impulso a actividades culturales! dotación de bibliot~ 

cae y celebración de conciertos, recitales. exposiciones, cursos. -

programas, talleres, etc. ( 98 veces) . · 

Mayor coordinación interinstitucional del gobierno federal, -

estatal y municipal: comunicación, planeación, descentralización -

administrativa y cul,tural, etc. (7 5 veces). 

Mayor apoyo financiero para· promoción, construcción, restaura 

ción, etc. (33 veces). 

Construcción de escuelas, institutos, casas de cultura, muscos 

etc., para la difusión cultural, la investigación cient!:fica, el fo 

mento bibliotecario, la actividad editorial, etc. (32 veces). 

Capacitación de maestros¡ profesionales de arte o promotores 

de la cultura (24 veces). (72). 

La Comisión del Senado, en su examen, también analizó las pri~ 

ridades particulares que contienen los cinco puntos anteriores, y -

los relaciona en una lista de diez puntos: 

1.- Fortalecer la tarea del profesor como promotor de la cult~ 

ra. 

2.- El apoyo a las investigaciones; histórica, cultural, cien

t!fica y tecnológica. 

3.- Ampliar la comunicación y coordinación de las actividades 

entre los organismos y las dependencias que se responsabilizan en 
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programas culturales. 

4.- La descentralización de la acción cultural y educativa ha!_ 

ta el municipio. 

S.- Culturizar los medios de comunicación masiva y ampliar su 

cobertura. 

6.- Otorgar el apoya 1_1ecesario a las instituciones gubername!!. 

tales y ci~iles que ap~~tan 'cultura a la niñez y a la juventud. 

7 .- Sistematizar las actividades culturales para optimizar 

loe recursos financieros y humanos. 

8.- El rescate. la restauración y el censo del patrimonio cu!_ 

tural de la frontera, desde archivos hasta monumentos. 

9.- Preservar y enriquecer la cultura nacional y de la front!,_ 

re en el mayor número de la pobiación. 

10.- Promover la part:!.cipación activa de la población fronte-

riza en las actividades culturales para fortalecer la estructura -

social de la identidad nacional. 

Además, los ponentes reiteraron que no solamente es necesario 

poblar la región fronteriza para garantizar la integridad del terr!. 

torio, sino también enraizar con profundidad los valores nacionales 

a través de la educación y la cultura. Y se enumeraron diversos fe-

nómenos de transculturizacién en la.e interrelaciones de las socied,!_ 

des fronterizas, cal.es como la activid<id persistente de la cultura 

homogmeizante de los medios de comunicac:ión masiva de los Estados 

Unidos, especialmente las cadenas televisivas GBS, NBC, ABC, SIN• -

Cablevisión, Galnvisión, Antenas Parabólicas, etc. (73), que emiten 

¡:atrones culturales y consumistas, que nos son ajenos. Y especifican 
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que en algunos lugares colindantes de nuestro territorio, se reci

ben hasta 8 señales de los medios de comunicación mencionados y s-ª. 

lo una de México. 

También dieron a conocer las actividades de un gran número de 

sectas religiosas norteamericanas, que se dedican a desempeñar ca!!!. 

pañas antinacionalistas, cubriéndose cOn supuestos programas de -

asistencia social en comunidades rurales. 

Asimismo, dieron a conocer el pandillerismo que ha prolifera

do, principalmente en las grandes ciudades de la frontera, tales -

como Tijuana y Ciudad Juárez, y que ha dejado como resultado la -

"automarginación de esos jóvenes, la desvalorización y la resiste!!_ 

cia a la legalidad y a las normas comunes de convivencia, atribu-

yendo r.omo consecuencia los problemas de desigualdad y de desarro

llo armónico" (74). 

Con los argumentos expuestos, la Comisión de Educación del S..t=, 

nado llegó a las siguientes conclusiones: 

Que el Programa Cultural de las Fronteras es un instrumento de 

promoción, difusión y fomento de la cultura, can la tendencia a pre 

servar los valores de la identidad nacional. Y que !la impulsado las 

actividades culturales en los estados visitados. 

Sin embargo, los programD.S evaluados demandan una mayor cobcrt,!:!_ 

ra financiera del Programa Cultural de las Fronteras, de los goblcr

nos de los estados y de los municipios._ Adem5s es necesario la apli

cación de pol!ticas culturales en estados y municipios, según lo --

plantea el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Por ot.ro lado, es urgente el apoyo del gobierno federal para 

la creación, conservación y la restauración de centros culturales. 

Como es necesario implementar con el fin de elevar el desarrollo -

integral, 

Por último, en estas conclusiones se recomienda que se esta--

blezcan programas y convenios específicos del Programa Cultural de 

las Fronteras con los estados y municipios de la frontera norte pa-

ra que en forma coordinada y permanente, se sistematice la activi--

dad de la cultura nacional (75), 

En la evaluación del Programa Cultural de las Fronteras, con 

lo que respecta a la frontera s~r, no se exponen la cantidad de da-

tos ne'cesarios para conocer la situación cultural en esa frontera 

y el trabajo realizado por el programa y sus deficiencias, tal como 

lo hacen en la frontera norte. 

Sin embargo, proporcionan algunos datos de las tareas que se 

han realizado por conducto del programa y algunas peticiones rccag! 

das de 50 ponencias presentadas y leidas- durante las visitas a los 

centros culturales y a las 8 reuniones que tuvieron. 

Con respecto a las ponencias, existieron dos tipos de ellas: 

de carácter estrictamente informativo o autocvaluatorio¡ y de caiá_s 

ter prioritario y promociona!~ Con lo que corresponde a las prime-

ras, participaron las diversas dependencias de las Subsecretaría de 

Cultura de la Secretaría de Educación Pública, y sus organismos de!!_ 

concentrados y los coordinados~ Pnn1 el segundo tipo de ponencias, 

no a~laran quiénes part ic-lpan, sólo exponen los plan t:eam icntos, 
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En el primer tipo de ponencias, destacan:. los logros del pro

grama en más de tres años, en materia de coordinación con las act!, 

vidades culturales, art!sticas e intelectuales en los estados de -

la frontera sur, y el fomento a la investigación antropológica, e!_ 

nográfica y lingííística de cada estado en particular y de toda la 

zona fronteriza en general. 

Además, se dice que el programa asignó recursos adicionales -

obtenidos por gestión para la construcción de teatros, auditorios, 

casas de cultura, bibliotecas, etc. Y se hace la aclaración que -

esos recursos se obtuvieron por gestión, dado que ese tipo de apo

yos a la construcción de inmuebles no está dentro de las finalida

des del programa. 

El último aspecto que resalta en este tipo de ponencias. es el 

trabajo desarrollado por la Dirección General de Bibliotecas, que -

"complementa y respalda al programa 11 (76) ha cubierto la mayor parte 

de las comunidades con escuelas secundarias, apoyada por los estados 

y municipios, 

En el segundo tipo de ponencias destacan: la construcción de la 

infraestructura cultural; la capacitación cultural; el apoyo finan

ciero; la investigación y el rescate de zonas arqueológicas; la pr2_ 

moción de concursos de festivales; la creación de televisoras ra

díodifusoras culturales en la región; el intercambio cultural entre 

las fronteras y laimplementación de aparatos eléctrónicos en las --

áreas de cultura. 
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Las conclusiones a las que se llega en la frontera sur, no van 

más allá de las funcionas que tiene el Programa Cultural de las - -

Fronteras y los logros que ha obtenido, según los datos ya propor-

cionados (77) • 

Ahora bien, con respecto a las conclusiones de la Comisión del 

Senado de la República, referente a la frontera norte de México, y 

al resumen de las ponencias con las que se evaluó el programa, pod!_ 

mas decir que no ha cumplido al cien por ciento con los objetivos 

planteados. 

No se han cumplido los objetivos por algunas razones importnn

tes, algunas por falta de recursos económico~, y otras por no exis

tir la vinculación estrecha y sistemStica entre el gobierno federal, 

el estatal y el municipal para que se dé la descentralización cultu

ral y ésta llegue hasta el municipio. Al referirnos a las relaciones 

Oel gobierno federal con el estatal y el municipal, damos a entender 

que el Programa Cultural de las Fronteras es la instancia federal 

por la que actúa el gobierno con el fuero estatal y el municipal. 

Sin embargo existe otra razón por la que no se ha i:ul!lplido con 

esos objetivos espectficos y en especial el de 1:1 identidad y df!. la 

unidad nacionales, y esta radica en la definición del concepto de cu!. 

tura que se maneja en las distintas entidades federativas de rcfcre!!_ 

cia 1 la cual carece de una dcfinlción clnri. "./ cspec!f lea, y sólamen

tc hace énfasis en preservar de manera preferente las expresiones ªE. 

tlsticas de vestimenta y lenguaje, y en lo demás se generaliza coma 

las demás manifestaciones de ·nuestra cultura, que viene siendo la hi~ 
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toria, el legado arquitectónico y arqueológico, las bellas artes, -

la vinculación de los medios de difusión masiva en este tipo de ex

presiones culturales, etc. y todo lo hacen circtllar en base a este 

concepto de cultura, y de lo que el común de la gente está cansado 

y fastidiado, 

El concepto de cultura que debe mcinejar el Programa Cultural 

de las Fronteras en coordinación con esas entidades. para que pueda 

alcanzar sus objetivos de integración nacional en la frontera norte 

de México es el de: La cultura es el conocimiento de toda aquella 

actuación, manifestación y crcaci§n económica, política, social, -

tecno16gica y religiosa del ser humano que repercuta en la sociedad• 

ya sea de manera positiva o negativa, y las cuales dan la pauta para 

su progreso integral equilibrado, tanto de la sociedad en su conjun

to como de cada uno de sus miembros en particular. 

Sólo así, partiendo de este concepto de cultura, el programa -

puede alcanzar de forma completa todos sus objetivos, apoyandose pa

ra ello, con los medios electrónicos de difusión masiva, ocupando el 

12.5% del tiempo que le corresponde y utilizando la infraestructura, 

en su totalidad, de lo radio cultural norteña y ampliando su cobert!!_ 

ra al aumentar sus potencias y estaciones emisoras, hasta alcanzar -

el equilibrio entre la radio comercial y la cultural. 

De esta manera, aumentando el nivel cultural de los habitantes 

de esa región, es como se puede dar respuesta y resolución a las ne

cesidades planteadas por los ponentes en esta fase de evaluac lón con 

respecto a: enraizar con profundidad los valqres nacionales; dismi--
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nuir los fenómenos de transculturización en las interrelaciones de 

las sociedades fronterizas; rechazar a las sectas religiosas nort!_ 

americanas antinacionalistas con respecto a México; disminuir el -

pandillerismo y fomentar el arraigo de los mexicanos en su tierra 

natal. 

Por lo que respecta· al manejo de los medios de difusión mas,! 

va y en forma especial, la radio, se ha formado dentro del Progra

ma Cultural de las Fronteras un Subprograma de r•dioproducción, -

el cual es la piedra angular de esta tesis y que se desa.rrolla en 

el siguiente cap!tulo. 
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CAPITULO V 

EL SUBPROGRAMA DE RADIOPRODUCC!ON DE LAS FRONTERAS. 

1. - ANTECEDENTES, 

Cuando se inicia el periodo presidencial de Miguel de la Ma

drid Hurtado, se realizó un foro de consulta popular de comunica

ción social. Dicho foro, en su primera etapa, se inició el 2 de -

mayo de 1983 (1}. En él se trataron nueve temas sobre radio, tel,!_ 

visión, cine y prensa, en los que participaron: profesionista.s a~ 

tivoo de la comunicación; comunicólogos; instituciones académicas; 

miembros de los partidos políticos; miembros de la sociedad civil; 

representantes de empresa!: privadas de comunicación y representan

tes de distintas profesiones no vinculadas n la comunicación. 

Los nueve temas tratados en el foro de consulta popular de -

comunicación social, son los siguientes: 1) Soberan!a e identidad 

nacional; 2) Educación; 3) !~formación, cultura y recreación¡ 4) -

Participación social; 5) Preparación profesional¡ 6) Desarrollo 

tecnológico; 7) Marco juridtco; 8) Marco Económico; 9) ... (2). 

Del foro de consultn popular de comunicación social, sólo se 

recabaron los datos de los problemas y propuestas de la frontera -

norte. y S\JT de Méitico en materia de radiodifusión, porque es el t.!:_ 

ma que a nosotros nos interesa. Dichos problemas fronterizos, loa 

enumeramos en cuatro puntos, inclu{dos en uno de ellos los de la -

frontera sur. Para ello, fueron agrupados pot rubro los problemas 

similares que observan toda la franja lim!trofe del norte, ya que 

los problemas de la frontera sur, en su totalidad, se presentan 
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en un solo punt' :>ar haber recopilado pocos en el foro. 

1.- Los residentes de ambos lados de ·la frontera norte están 

expuestos a la transculturización por la cercan:ta de sus poblaci.2_ 

nea, por el intercambio comercial y la constante emigración. La -

actividad radiofónica-, en su programación, no atiende a esa soci~ 

dad norteña conforme u sus características socioeconómicas, por -

lo que la radio tiende a .. no ser realista (3). 

''En E.E.U.U. el crecimiento demográfico de la población hisp~ 

noamericana· de los estados fronterizos con nuestro país, ·manifies

ta uno de los !ndices más altos .•• " (4). Por lo anterior. eru Esta

dos Unidos aumentan cada día la!:l radiodifusoras con progrmr • .::ición -

en español, distorsionando nuestro idioma, y que es asimilado por. 

nuestros emigrantes. Esto conlleva al reto de mejorar la radiodif~ 

sión mexicana y un mayor esfuerzo de nuestro gobierno, en materia 

de radio, par.a contrarrestar la competencia norteamericana. 

Además, en las ciudades y loc.:ilidades que colindan en el lími

te norte, se escuchan por la tarde y noche los programns de las r!!_ 

diodifusoras norteamericanas, lae que son más fáciles de captar 

por su potencia. En las regiones apartadas el problema. es mayor 

porque sólo se captan estaciones extranjeras que no tienen nada 

que ver con nuestra cultura ni con nuestra realidad regional y na

cional (5). 

En una de las ponencias (6) se expone lo ·siguiente: a) Que el 

gobierno dé las facilidades pura que se aprovechen en su totalidad 

las frecuencias y potencias a que St! tiene dr.recho, según los con-
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venios bilaterales con EE. uu .. para proteger nuestra soberanía na-

cional e identidad, y para contrarrestar el desarrollo de estacio-

nes nortear.iericanas con programas en español, 'b) Formar un programa 

de actividades entre el gobierno y la Cámara Nacional de la Indus-

tria de la Radio y la Televisión para impulsar el desarrollo en b!. 

se a las necesidades actuales y futuras, e) Se analicen los aspee-

tos socioeconómicos de las zonas fronterizas para que se realicen 

mensajes o programas que lleguen a su objetivo. 

2.- 102 radiodifusoras de las 810 que existen en México, ope-

ran en la frontera norte. De es~s estaciones, 101 son comerciales 

y 1 es cultural. Según los tratados internacionales, México cuenta 

con radiodifusoras en Al{ de canal libre internacional, y 2 de --

ellas se encuentran en la frontera norte (7). De esas 102 radiodi-

fusoras, 69 transmiten en AM y 32 en FM, todas ellas con carácter 

comercial, y Radio Universidad Autónoma de Baja California en FM, 

siendo la Única cultural (8); 

Los datos de la cantidad total de rad iodifusoras en la front.!_ 

ra norte no concuerdan entre una ponencia y la otra, haciendo la 

aclaración que la fecha en que se presentaron ambas ponencias fue 

el 2 de mayo de 1983. Los otros datos que contradicen a las ante-

riores, se exponen a continuación: 
AM FM 

Ciudad No. Watts tlo. Watts 
Tijuana, B.C. 11 125 250 10 620 000 
Mexicali, B.C. 11 21 250 4 63 500 
Nogales, Son. 5 9 000 2 6 000 
San Luis R.C •• Son. 4 3 500 
Agua Prieta, Son. 2 l 500 
Cananea, Son. l l 000 
Cd. Juñrez, Chih. 12 72 000 * 137 ººº 
Cd. Acuña, Coah. 4 251 750 6 250 
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AM FM 

Ciudad No. Watts No. Watts 
Piedras Negras, G>ah. 4 6 750 4 16 000 
Nuevo La.redo, Tamps. 7 13 1 so•• 2 150 000 
Rcynosa, Tamps. 4 7 500 2 150 000 
Río Bravo, Tamps. 6 ººº* .. 
Matamoros, Tamps. 9 000 2 6 000 

TOTAL 72 528 250 34 018 075 

* Noche 166 000 watts 

•• Noche 12 250 watts 

*** 9250 watts (9), 

11De estas radiodifusoras no más de seis transmiten en idioma-

inglés para el auditorio americano, y en el caso de Tijuana, de las 

21 estaciones, sólo 3 transmiten m inglés y el resto en programa-

ción totalmente en español" ( 10). 

3.- En este punto se hace .mención de la centrali.zación de l.:i 

radiodifusión mexicana en general, es decir, se habla tnnto de la 

radio comercial como de L1 cultural. 

Una de las características de las poblaciones de la frontera 

norte es la capacidad que demuestran para defender sus intereses 

comunitarios, lo que contrasta con la negligencia de los medios de 

comunicación, en especial la radiodifusión, de no reflejar su rea-

lidad (11). 

Un caso muy claro es el de la ciudad c!e Hermosillo, Sonora, -

en donde la programación radiofónica se encuentra permeada por los 

anuncios comerciales y la música que no varía de ios géneros ranch~ 

ros y románticos, en español y la música moderna en inglés y los -

comentarios de discos. Y el contenido de las estaciones desvirtúa 
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su realidad regional, porque las composiciones realizadas por los 

capitalinos manejan su propia concepción de las relaciones socia

les del norte y con la constante repetición de 
0

las canciones han 

impuesto un patrón cultural falso. El autor de esta ponencia (12), 

en su análisis propone descentralizar los medios electrónicos de 

comunicación, regionalizar la pol{tic8 cultural y conformar una a

decuada identidad nacional• que le corresponden al Estado y a los 

concesionarios, ya que son ellos los que manejan estos medios de -

difusión. 

El gobierno y los concesionarios han gastado enormes recursos 

en producciones culturales y sociales para fortalecer el nivel de 

vida del pueblo de México y preservar la identidad nacional, pero 

en muchos de los casos no van de acuerdo a las distintas culturas 

regionales y el auditorio al no identificarse con los mensajes, --

los rechaza. Esos recursos es mejor destinarlos a las radiodifuso

ras de instituciones del pa!s, que son las que los necesitan para 

sus producciones regionales y locales (13). 

El autor propone: que se otorgue la mitad del 12 .5% a los Est!!_ 

dos, para que las costumbres y valores regionales y loen les se den 

a conocer en su lugar de origen por los mismos protagonistas; que -

los Estados elaboren estrategias estatales, según las necesidades -

de cada región y que se brinde asesoría y apoyo para la producción 

de programas y campañas culturales a instituciones y organizaciones 

que lo deseen (14). 

Además se propone: la coordinación entre organismos públicos 
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y privados de radiodifusión para producir en la frontera para los 

fronterizos y para difundir la cultura del norte en el centro del 

país, para que se conozca; que las radiodifusoras fronterizas de 

canal libre internacional y de onda corta centren su programación 

a la población norteamericana de descendencia mexicana, ya que re

presentan un potencial turtstico para nuestro pa{s y para la front~ 

ra norte; reservar parte de la banda FM en los lugares donde no e!_ 

té saturado, para su uso cultural, tarea que le corresponde al go

bierno federal, y por último, apoyar a la radio comercial de la Z.fl.. 

na norte con programas culturales y servicios informativos de int~ 

res nacional (15). 

4 .- Algunos de los graves problemas que aquejan a la mayor fa 

de los estados fronterizos del sur, son los siguientes: 

"México es uno de los paises, para orgullo nucatro, que más -

respeta los tratados internacionales de comunicación electrónica, 

ventaja que aprovechan otros países del área del Caribe y Centroa

mérica para ganarse señales sin control que afectan en gran escala 

a los medios radiofónicos mexicanos, que regularmente aceptan esta 

invasión electromagnética a nuestro territorio nacional, viéndose 

afectados por la marginación de cobertura que resulta bloqueada'~l6). 

Al respecto, menciono dos casos espec{ficos:. primero, en el -

Estado de Quintana Roo se pueden sintonizar infinidad de frecuencias 

de radio originadas en los paisas del Centro y Suramérica, lo que -

bloquea constantemente a las cstacionl!S mexicanas de la región, y -

que en muchas ocasiones captan mensajes que alarman a esa población 
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y confunden con ideas desestabilizadoras, que en lugar de fortale

cer la amistad internacional, la desarticulan con el conflicto ce!!. 

troamericano (17). Además de existir el problema de extinción del 

potencial cultural que significan las costumbres, tradiciones y co

nocimientos de los habitantes en las selvas mayas, por falta de aten 

ción y de recursos destinados a conser\Carlos (18). Segundo, en el 

Estado de Chiapas penetran nítidamente un sinúmero de emisiones -

centroamericanas en AM y FM, al contar con magníficas frecuencias 

transmitiendo en altas potencias. Por otro lado, en el mismo esta

do, la televisión guaterilalteca cuenta con un auditorio muy alto (19) 

Otro de los problemas de la frontera sur en materia de radiad.!, 

fusión cultural, es el poco interés que tiene el gobierno mexicano 

para otorgar permisos a las instituciones que lo desean, con lo que 

deteriora, aún más, ln cultura en esas regiones, y por si fuera po

co, le da pref~rencia a los coµcesionarios que solicitan alguna fr.!:, 

cuencia. Un caso espec!fico es· el de Radio Universidad de Yucatdn. 

Esta radiodifusora solicitó a la Secretar!a de Comunicaciones 

y Transportes, en 1976, la utilización de la frecuencia de 690 Khz., 

que le corresponde al Estado. La. respuesta fue negativa, y se le -

otorgó a la empresa Telerradio Nacional, s. A. (XETRN), en la ciudad 

de Progreso·, Yuca tan. Ese mismo año, Radio Universidad de Yucatd'n s~ 

licitó un canal de frecuencia modula.da, y se insistió en ello;' en -

1980, el 9 de enero y el 9 de septiembre, recibiendo la respuesta -

desalentadora 6 años después de la .primera solicitud (20). Con esto 

se demuestra el desinterés y la lentitud con que actúa el gobierno 
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mexicano con respecto a la radio cultural; 

Por otro lado, la radiodifusora Radio Universidad de Yucatán 

cuenta con un auditorio muy reducido, por lo que su influencia en 

la población de la pen!nsulaes muy pobre, no obstante que cuenta 

con 17 años de salir al aire. El director de ·esta radiodifusora lo 

reconoce y la causa que el considera, sobre el reducido auditorio, 

es la falta de definición de una línea bien clara de lo que es una 

radiodifusora universitaria (21). 

Las propuestas para los problemas de la frontera su~, son las 

siguientes: 

a). "pugnar para que las radiodifusoras fronterizas ampl1en 

sus hOrarios de servicio, a fin d'? que no dejen los canales asign!. 

dos desocupados " (22). 

b). "Formar una comisión, integrada por representantes de la -

Secretaria de Relaciones Exteriores, de Educación PÚblica, de Co

mercio, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y C,! 

nematografta, y de la CIRT. nuestra cámara, con el p'Copóeit~ de -

conformar un plan de trabajo para canalizar debidamente los objeti

vos nacionales a través de las estaciones con área de cobertura fu!. 

ra del pata, tanto en su aspecto técnico, como en el art1stico, cu.!. 

tural y comercial." (23). 

Por último, Cristina Romo de Rosell, en su ponencia (24), pro

pone a la Secretarla de Educación Pública que courdine las tareas -

educativas de la radio. Mediante organismos regionales atienda las -
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necesidades populares, que establezca emisoras locales, con las -

que se forme una red, y se atienda especfficamente los lugares más 

pobres, aislados y marginados, porque con la p~rticipación popular 

propicien la educación y la identidad nacional. 

Además de convertir a las llamadas radios culturales en cana

les de expresión de nuestra propia cuitura, y dejen como prioridad 

cultural las bellas artes. 

Finalmente, tomando en cuenta estas ponencias, se pudo confo!_ 

mar, el aspecto de la radiodifusión, como parte de los medios de -

comunicación masiva, que abarca el Programa Cultural de las Front~ 

ras en su expresión más amplia o general, que al separarla de los 

demás aspectos culturales del programa, plantea su aspecto esp<:!:c{

fico y sus planes de trabajo. Dichos aspectos se plantean en el s.! 

guiente apartado. 

2,- ORIGEN, 

En los objetivos del Programa Cultural de las Fronteras, por 

lo que respecta a los medios de comunicación masiva, y en especial 

a la radio, se dice que uno de los objetivos es el de ampliar los 

espacios en dichos medios, con el fin de difundir la cultura, pro

mover los valores nacionales y las tradiciones populares. 

Las actividades básicas sobre los medios de difusión, se ccn-.,. 

tran en programas y campañas de radio y televisión, producción y -

apoyo a la realización de programas y series de radio y televisión, 
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campañas de difusión, la búsqueda de mayores espacios en estos me

dios, destinados a la educación y a la cultura y la concerta.ción 

de tiempos oficiales, 

F.n el Programa Cultural de las Fronteras, consideran de alta 

prioridad los proyect9s de desarrollo cultural dirigidos a la ra-

dio y la televisión, con el fin de enriquecer tanto la producción 

como su programación, con ello, se pretende ampliar los contenidos 

culturales, en lugar de fomentar el consumo, exclusivamente. 

Al respecto, se plantea una estrategia para los recursos entre 

el gobierno federal y los estados, en materia de producción y capa

citación, con el objeto de diseñar un proyecto de comunicación al-

ternativo de las fronteras, apr~vechando la capacidad tecnológica -

y al personal técnico. 

Además, entra en las obligaciones del Programa Cultural de las 

Fronteras las coproducciones de contenido cultural en radio y tele

visión, atendiendo aquellas solicitudes, de manera prioritaria, cu

yo texto o tema contenga las caracter!sticas y manifestaciones cul

turales de las regiones fronterizas. 

En las áreas sustantivas de desarrollo cultural, como área o

perativa, se pretende aumentar: la programación de contenido cultu

ral en los medios de d !fusión tnasiva de las fronteras, partiendo -

de la in.fraestructura y capacidad técnica que cuentan esas entida

des. Esto se refiere espccfficamente a la capacitación de los téc

nicos que operan radiodifusoras Y televisaras estatales, as! como 

al estudio e impacto de estos medios, en los habitantes de esas re-
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giones y el análisis de los contenidos culturo.les, 

Lo anterior es porque consideran a la cultura como un valor -

estratégico que hasta ahora no se ha utilizado 'plenamente en los -

medios electrónicos de difusión masiva, ya que hasta ahora han se,!_ 

vida como instrumentos de entretenimiento y como generadores de i!!_ 

formación y opinión. 

3,- ESTRUCTIJRA ORGANlCA, 

Los Últimos datos del apartado anterior nos indican que existe 

un desequilibrio en el uso de la radio y la televisión con respecto 

a la información que emiten, ya que esta carece, en mucho, de un -

contenido cultural y formativo de una identidad nacional y un bene

ficio social en todos los Órdenes de la realidad fronteriza. 

Es por ello que uno de los objetivos fundamentales del Progra

ma Cultural de las Fronteras •. está orientado hacia los me~ios de C,2_ 

municación, y de manera especial se ha atendido a la radiodifusión, 

por lo que surge el B de octubre de 1986 (25) el Subprograma de Ra

dioproducción de las Fronteras, sustentado con la pol!tica de: 

11 Promover el desarrollo de proyectos que vinculen a los medios 

de c.omunic.ac.ión y la cultura, tanto en materia de producción de ca!. 

pañas y programas de radio y televisión, como el fomento a la crea

ción y consolidación de sistemas de comunicación regional, mediante 

la instalación de estaciones de radio y televisión y centros de pr,2_ 

duce ion " (26). 
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Basándose en esta finalidad, a mediados del año de 1986, se -

han realizado una serie de acciones bien definidas y dirigidas a -

la promoción y apoyo a los medios electrónicos de comunicación ma

siva, con especial atención en materia de radio, en las fronteras 

norte y sur de la república mexicana. La labor desarrollada por -

el Subprograma de Radioproducción de las Fronteras ha producido -

una estrategia de trabajo que ha cubierto los rubros de capacita

ción, producción, difusión e interacción~ Este Último, de trasce!!_. 

dencia fundamental por lo que implica, y por su significado en la 

polt.tica de cultura nacional. 

La interacción no es otra cosa que la identificación e inte

gración a través de la radiodifuslón, de los municipios y estados 

que conforman nuest~as fronterns, as! como el acercamiento entre 

el norte y el sur por conducto de las ondas Hertzianas y la unión 

con el resto del pa!s. Sólo ast, el pluralismo cultural deja de -

ser regional o local para sumarse a un todo, con sus caracter1sti

cas particulares y sus significados, lo que da como resultado, la 

cultura nacional como identidad entre todos los mexicanos. Esto -

abarca no solamente a los .que·habitan en el territorio nacional, 

sino también a los que radican en los países vecinos del norte y 

sur, ya sean mexicanos o de otra nacionalidad. El fin es hacer - -

trasce'nder más allá de nuestras fronteras la cu] tura de México. 

El Subptograma de Radiaproducción de las Fronteras, en sus 

inicios, pretende ser ambicioso, en uno de los principales conduc

tos por el que se puede canalizar gran parte del producto reuliza-
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do por el Programa Cultural de las Fropteras. es decir, prepara el 

camino con acciones concretas de capacitación y orientación, para 

que en manos de los propios fronterizos se difu~da el quehacer cu!_ 

tural, haciendo uso de la infraestructura radiofónica existente, y 

brinde apoyo técnico y económico para la creación de nuevas radio

difusoras culturales donde se solicita'n, ya sea por instituciones 

educativas, oficiales o por las mismas comunidades. Además, se fo!_ 

mó la coordinación entre el Programa Cultural de las Fronteras, pcr 

mediación del Subprograma de Radioproducción de las Fronteras y R!_ 

dio Educación, con el objeto de ~nir esfuerzos y experiencias para 

desarrollar acciones conjuntas propias de su naturaleza, que le pe!. 

mitan optimizar recursos y ofrecer a los:radioescucbas mejores ser

vicios. 

Ahora bien, retrocediendo un poco con el f!n de profundizar-

nos en el Subprograma de Radioproducción de las Fronteras, que es 

el principal objetivo de nuestra investigación, es necf'sario desta

car que en base a las necesidades regionales fronterizas de México, 

expresadas en el Foro de Consulta Popular de Comunicación Socinl -

y en el" que ee fundamenta el Plan Nacional de Desarrollo. (27) para 

atender las necesidades de las zonas limttrofcs de ?-léxico, el Pro-

grama Cultural de las Fronteras ha planteado el trabajo en torno a 

la radio en dos sentidos: el primero va dirigido a la promoción, en 

esas regiones, con la intenci6n de uiotivar el uso intenslvQ de la -

radio cultural y de servicio, partiendo de las ya mencionadas pro-

puestas y demandas de los habitantes e instituciones de esas l!nene 
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divisorias interesados en la materia; el segundo se destina al patr.2_ 

cinio y apoyo a la producción y difusión de ca.mpañas y programas que 

contengan temas fronterizos, con el fin de que difundan sus valores 

hacia el resto del pa!s. 

Ambas estrategias· no se dirigen en lineas paralelas, al contr!. 

rio, se entrelazan, por su afinidad y por la necesidad nacional de -

identificación en base a los rasgos culturales, es decir, los das -

proyectos que forman el trabajo radiofónico no son excluyentes entre 

sí, son complementarios, pues los productos tanto de uno como del -

otro al igual pueden estar presentes en las regiones fronterizas con 

el resto del territorio nacional. 

Al referirnos al primer caso 1 el de la promoción para motivar. 

el uso intensivo de la radio cultural y de servicio, las acciones se 

han realizado mediante un proyecto de trabajo denominado Radiopro-

ducción de las Fronteras. Este plan opera con la categor!a de Subpr9~ 

grama, con la capacidad de establecer posiciones, acciones y resulta 

dos directos e indirectos entre la Dirección General del Programa -

Cultural de las Fronteras y sus instrumentadores y sujetos de acción, 

con el acuerdo de las instancias operativas en cada uno de los muni

cipios y estados que conforman la cobertura. 

También tiene la tarea t!e democratizar y descentralizar el uso 

de la riidio cultural, ademái:; de orientar tanto al Auditor lo como a -

los emisores de utilizar a la radio con intensidad y constancia como 

un instrumento de servicio social, con el fin de r.rear un mejor des!!. 

rrollo socia_l, en su expresión más amplia, de los miembros que canfor_ 

man las suciedades f ron ter izas. 
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Para lograr estos objetivos, se planteó una estructura orgáni_ 

ca para alcanzar la capacidad de preparar al fronterizo, en materia 

radiofónica, y as{, lograr su desarrollo técnico' y creativo para -

crear modelos radiofónicos que vayan de acuerdo a su realidad y ne

cesidades culturales. 

El planteamiento orgánico del Subprograma de Radioproducción 

de las Fronteras está formado en un módulo de cinco fases: 

1.- Introducción.. 

2.- Capacitación. 

3.- Producción .. 

4 .- Difusión, 

S.- Interacción# 

Con este modelo se puede realizar un trabajo multidisciplina-

rio, ya que cada uno de sus componentes interactúa con los demás, -

hasta alcanzar una relación global, lo que da como resultado, la po

sibilidad de poderlo practicar en su totalidad, al no estar dividi-

das ninguna de sus acciones, sino por el contrario, van ligndas, es 

decir, una origina a la otra y esa, a su vaz, a la que sigue hasta 

terminar en cnda lugar el proyecto .de conocimiento y acción, y dejar. 

lo con su p.ropia dinámica de evolución, Pero ahora ya con la inicia

tiva y el carácter creativo de sus propios actores sociales, los mi~ 

mas que por su propio derecho, tendrán la oportunidad de continuarlo 

y ampliarlo, según sus propios planes y pet:spccttvas. 

1\hora bien, las cinco foses de que consta el Subprograma de -
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Rad ioproducciOn de las Fronteras consiste en: 

FASE I, - INTRODUCCION. 

Con base en las solicitudes, demandas y expectativas de los 

individuos e instituciones fronterizas que deseen realizar la -

práctica profesional de la producción y difusión de la radio cul 

tural y de· servicio, se ·da el primer paso, que no es otra cosa -

que identificar y establecer a los sujetos que van a participar 

en el proyecto, con la finalidad de precisar acuerdos y acciones 

que posteriormente se desarrollarán y que se refieren a tiempos, 

lugares y condiciones materiales y técnicas. 

Este primer paso es indispensable para las dos partes -los 

solicitantes y los rcaponsablcs del Subprograma- yá qlle los cur:

sos se imparten en los lugares más adecuados posibles, con el 

propósito de que el proyecto brinde el mejor rendimiento para a!_ 

canzar el éxito deseado, ya que dichos cursos se llevan n cabo -

en el o los lugares donde se solicitan y con los materiales téc

nicos que dispongan los prospectos; Además de que las condiciones 

materiales sean lo más adecuadas posibles para que sean mejor a

provechados los esfuerzos de ambas partes. 

FASE LI, CAPACll'ACION, 

Ln capacitación tiene como uno de sus principios, la forma

ción de nuevos cuadros humanos par\l el i;lcsarrollo de la radiodi

fusión, fundamentalmente surgidos de la sociedad civil orgnniznda 

e integrada a instituciones de promoción culturJl ,tales como cen-
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tros educativos de toda Indole, institutos, casas de la cultura 

y organismos públicos y gremiales, encargados del quehacer cult!!_ 

ral. Sin embargo, en este proyecto, no está ~etada la incorpora

ción de los profesionales de la radio, cuando ellos lo demandan. 

El proyecto cuenta con los elementos de conocimiento necesarios 

para realizar los cursos según las tlecesidades de los demandan-

tes. Por lo que se ve, no se opone a ello, pero es preciso subr!_ 

yar que el proyecto está orientado fundamentalmente a propiciar 

cuadros humanos nuevos. 

Por lo que se ha podido observar hasta ahora, podemos decir 

que la capacitación son los cimientos y el punto de partida del 

Subprograma, y se ha establee ido median te tres cursos básicos, -

que son: 

a) El guión de radio y su producción. 

b) Periodismo radiofónico, y 

e) El radioteatro. 

No obstante estos cursos básicos, se han establecido otros -

más, llamados de especialización, que van desde: operación técn.!. 

ca; locución; musicalización; programación¡ inve"Stigación, etc. 

Toda la ,fase de la capacitación, tanto de los cursos básicos como 

los de especialización, se imparten de forma intensiva, ya que -

están adecuados con ese carácter, además de plantearse de acuer

do a las necesidades y propósitos de los interesados. 

El carácter intensivo de los cursan ea con el propósito de. 

utilizar optimamente los recursos económicos, materiales y huma-
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nos.Además de aprovechar mejor el tiempo que se dedica a la cap~ 

citación, ya que los solicitantes provienen de distintas partes 

de las regiones fronterizas del norte y sur. Y dichas solicitu

des deben ser atendidas en su totalidad en un tiempo determina

do, que no sobrepas~ el ejercicio presupuestal establecido por -

el gobierno federaL 

FASE III. PRODUCCION. 

En el proceso de la capacitación se induce y motiva a los -

aspirantes a radioproductores para que planteen, desarrollen y 

presenten al Programa Cultural de las Fronteras proyectos de pr2_ 

ducción radiofónica, con el manejo de temas que. sean de utilidad 

social para el beneficio de sus comunidades. Dichos· proyectos -:

surgen bajo las sugerencias y esttmulos que reciben los partici

pantes para que por ellos. mismos sean diseñados, en cuanto a sus 

estrategias y contenidos. Los instructores del curso sólo orien

tan, y alientan a los alumnos a que se introduzcan en temas que -

conciernan a su comunidad o su región, con base en sus cotizaci~ 

nes y presupuestos, ya que el Programa Cultural de las Fronteras 

aporta recursos económicos para la produce ión con montos de has

ta el 50% del total presupuestado, y establece acuerdos con las 

instituciones para que ellas aporten las cantidades restantes .. 

La fase de producción, de esta manera, ha planteado alcanzar 

los objetivos de que los responsables del proyecto puedan alcan

zar niveles de profesionalización, para que en el futuro tengan 

la facilidad de asumir el ejercicio de la producción radiofónica 

como una actividad remunerativa. 
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El asesoramiento es otro de los aspectos importantes en es

ta fase, lo que reforza de manera sustancial a la producción. La 

asesoría en sí es una prestación de servicioS y de conocimientos 

que se brinda a solicitud de los interesados conforme a sus de-

mandas, y abarca desde el diseño de los proyectos y su presupue!_ 

tación, hasta la asistencia para aspectos técnicos 1 comq lo son 

la adquisición de equipos e instalación de espacios e incluso se 

instruye a los asplraittes en los aspectos de orden legal y estr!!_ 

tégico. 

Además de la orientación .que se les proporciona a los soli

citantes, los responsables del Subprograma de Radio producción de 

las Fronteras tienen la facultad de representarlos ante las ins

tituciones oficiales correspondientes, tales como la Secretarta 

de Comunicaciones y Transportes y la de Gobernación, con el fin 

de conseguirles su permiso de instalación y operación, dicha fa

cultad forma parte de la IV fase. 

FASE IV. DIFUSION, 

Como se describe en !{neas anteriores, la fase de difusión 

está dedicada para que el Programa Cultural de las Fronteras, a 

través d.el Subprograma de Radioproducción de las Fronteras, aea 

el agente gestor por el cual se logre la obtención de canales de 

difusión. siempre y cuando emane la solicitud por parte de los -

interesados. De esta manera. el Subprograma recaba los documentos 

necesarios y los tramita ante los organismos gubernamentales del 

sector para obtener el uso de espacios. 
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Al _gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Trans

portes y la de Gobernación el uso de espacios, como resultado o.!!, 

tiene, para ser conferido a los solicitantes, tiempos oficiales 

del gobierno federal, permisos para operar frecuencias, uso de -

redes de enlace, convenios con instituciones y estaciones de ra

dio cultural y otros. 

Esta labor es el punto de partida para fortalecer y acrecen. 

tar la radio cultural y de servicio en las regiones fronterizas, 

con el propósito de alcanzar un equilibrio entre la radio cultu

ral y la comercial y que daría como resultado un mejor desarrollo 

de esas sociedades. Además, se alcanza el aprovechamiento de los 

proyectos de producción realizados para ser difund~dos en el ma

yor número de c'anales de difusión, que es uno de los objetivos -

del Proit.rama Cultural de las Fronteras. Con ello se alienta y se 

estimula a la sociedad civil para que practiquen y utilicen de -

forma sistemática lar_adio cultural y de servicio. 

FASE V, INTERACCION, 

Esta es la fase culminante en la que se alcanza la C.."<presión 

más amplia y productiva de la puesta en mar.:!ha del Subprograma -

de Radioproducción de las Fronteras. Su meta final es dar un gi

ro de 180º con respecto a la radio cultural, al eliminar el mal 

de este tipo de radiodifusión, que no es otra cosa que el aisla

miento con el que ha operado desde sus inicios hasta nuestros -

d{as. Este defecto no solamente compete a la radio cultural de -

nuestras fronteras, sino a la de todo el país. 
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También se encuentra entre los planes del Subprograma de R!_ 

dioproducción de las Fronteras el concretar uno de los objetivos 

estratégicos y fundamentales de la política fironteriza del gobie!. 

no de Miguel de la Madrid, que es el de comunicar por medio de -

la radio cultural y de servicio, a los municipios, estados y re

giones limttrofes entre sí mismas, ~ de esta manera extender e!. 

ta red de comunicación con el resto del país, sin escatimar es-

fuerzas en trascender por conducto de este instrumento, fuera de 

nuestro territ~rio nacional, para transmitir nuestras costumbres 

tradiciones, expresiones artísticas y sociales a nuestros herma

nos hispanoparlantes. 

Con respecto a la descentralización y democratización de la 

radiodifusión cultural y de servicio social, el Programa Cultural 

de las Fronteras plantea entre sua objetivos estos principios, 

los que ha delegado al Subprograma para su cureplimiento con res

pecto a esta materia de radio, de ah! que se propone transferir 

a los habitantes de las fronteras la posibilidad de que ellos op~ 

ren, continuen y expandan el proyecto de Radioproducción de las 

Fronteras. Con este f!n, se ha constituido en organizaciones mu

nicipales, estatales y regionales, formal y legalmente establee! 

das. El tesultado de este trabajo les garantiza el poderse reco

nocer entre e! en la labor común de la producción y difusic?n ra

diofónica cultural y de servicio, Además de utilizar con más cf.!, 

ciencia los recursos económicos, técnicos y huma.nos, así como el 

brindarles la posibilidad de difundir ampliamente sus productos. 
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En base a esta dinámica de trabajo planteada en la organiz!!_ 

ciOn del Subprograma de Radioproducción de las Fronteras, se ha 

logrado promover, colaborar y realizar una serie de eventos re--

gionales en materia de radio, tanto en la frontera norte como en 

la sur, hasta alcanzar las metas planteadas de autonomía con el 

surgimiento de dos organ.izaciones fundamentales: las Asociaciones 

de Radioproductores Culturales de las Fronteras Norte y Sur, A.C. 

Y estas a su vez son el punto de partida de una nueva radio cul

tural, que poco a poco vaya influenciando a la tradicional radi2_ 

difusión cultural hasta que alcance una revolución tot~l y se 

convierta en una radio verdaderamente cultural y de servicio ª.2. 

cial en las Fronteras de México. 

En el segundo caso, que se refiere específicamente al patr!!._ 

cinio y apoyo a la producción y difusión de campañas y programas 

que se refieran a temas fronterizos y difundan sus valores hacia 

el resto del pats, el Programa Cultural de las Fronteras por CO!!,. 

dueto del Subprograma, patrocina y propicia producciones radiof§. 

nicas fuera de las líneas divisorias de México. Es decir, plantea 

establecer comunicaciones de enlace entre nuestras fronteras y -

el resto del pata, para dar a conocer al resto de la sociedad m.,2_ 

xicana los rasgos ca.racter!sticos y el acontecer cotidiano de -

las poblaciones del norte y del sui, Dichas campañas y programas 

son, ante todo, de carácter informativo~ 

Hasta ahora, el mayor número de producción de esta natural,! 

za se ha realizado con la colaboración de Radio Educación (XEEP), 
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de la Ciudad de México. Así como en menor cantidad de productos 

se han elaborado con otras instituciones radiofónicas en diver-

sos estados del centro del país. Con ello, se han formado lazos 

de coordinación y apoyo que fortalecen al proyecto radiofónico -

que nos ocupa. 

Con lo expuesto hasta aquí, podemos decir que el Programa -

Cultural de las Fronteras, con todas las acciones que ha desnrr~ 

llado con respecto a la radio, maneja un marco conceptual del e

jercicio radiofónico distinto al moC1elo comercial dominante, es

tablecido en México desde sus _inicios y que en nuestros d!as pr.!:. 

valece en el cuadrante de la radio. La definición de ese marco -

conceptual se desglosa de la siguiente manera: 11 la radio es mu

cho más que un medio; es un instrumento de desarrollo social 1'(28). 

Con esta visión, que es la punta de lanza del Subprograma -

de Radioproducción de las Fronteras, y las estrategias que se han 

instrumentado en favor de la radio, se puede establecer que las

iniciativas, en torno al ejercicio radiofónico, son aplicadas -

con la intención de implantar un proyecto cultural y de servicio 

que influye en el desarrollo integral de las sociedades estable

cid~s en las fronteras de México. 

4 , - PROYECTOS DE OPEllACIO:l, 

Los proyectos de operación en cuanto n la formación, capee.!, 

tación y actualizac.ión de personal, se basa en la canalización -

de propuestas y solicitudes que contengan estos tres rubros, o -
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en su defecto alguno de ellos en materia de radioproducción cul

tural. Sin embargo, la capacitación es la tarea fundamental del 

Subprograma, y su objetivo primordial es la formación de pcrso-

nal para generar procesos de desarrollo cultural autosostenido. 

Esto significa que los generadores de las propuestas o solic itu

des contribuyan a que cada población por s1 misma satisfaga sus 

necesidades de pcrso'ttal con programas y recursos propios. No ob_! 

tan te esto, se considera de suma importancia las operaciones de 

infraestructura de que dispongan cada una de las poblaciones, C,2. 

mo también consideran de importancia que los cursos que se pro-

gramen, respondan a las demandas auténticas de las regiones fro!!. 

terizas, lo cual se detecta en los diagnósticos de desarrollo 

cultural~ 

Para realizar los diagnósticos de desarrollo ·cultural, se -

parte del principio de: 

11Englobar los diversos conceptos de cultura existentes en -

la diversidad étnicat geográfica, racial, etc., de nuestro pa!s 

es una labor necesaria para la implantación de una política cul

tural realmente analítica. En el programa Cultural de las Front.!:. 

ras se parte de la visión antropológica de cultura, en la que t~ 

da manifestación humana merece ser considerada como cultural, 

sin desconocer la visión. artística, popular 1 ctc .. 11 (29) .. 

Basandose en esta concepción de cultura, las ina":.itucionet1 

de servicio cultural necesitan plantear su trabajo en base a es

trategias ·que diversifiquen y omplí~n el universo de sus acciones 
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para abarcar este concepto de cultura, de esta necesidad surgen 

las áreas sustantivas de desarrollo cultural, que son: cultura 

histórico social¡ cultura científico tecnológica; cultura popu

lar; cultura artística; patrimonio histórico, artístico, arqueo

lógico, arquitectónico, ecológico i creación literaria, labor ed!. 

torial, labor bibliotecaria, fomento del hábito de la lectura y 

cultura y medios de comunicación. De esta manera, se plantea que 

se puede abarcar el universo cultural de nuestro país, y se pue

da dar una mayor atención de acuerdo a un esquema equilibrado -

que incorpore el mayor número de aspectos cualitativos de la cu.!_ 

tura, y se vinculen con el uso de la radiodifusión masiva. 

Solamente as!, se puede lograr la orientación de los medios 

de comunicación masiva, en este caso la radio, hacia una progra

mación que ampl Íe los contenidos culturales que a través de ellos 

se difunden, para elevar el acervo cultural de las poblaciones -

fronterizas, en lugar de fonientar el consumismo, exclusivamente. 

Por esta razón, se considera prioritario en el Programa Cultural 

de las Fronteras, via el Subprograma en cuestión, el alentar y -

apoyar proyectos de radioproducción que lleven tendencias hacia 

el desarrollo cultural, y as1 lograr el enriquecimiento de la -

programación de contenido cultural qut se transmite en la radio 

fronteriza. 

En estos proyectos de operación, tam.bién se establece ln -

forma de participación con respecto a los recursos, y se plantea 

la coordinación entre la intervención federal y las estatales, -



200 

de manera tal, hasta que se encuentre un equilibrio de sostcnimie!1_ 

to. De modo que la capacidad tecnológica y el personal técnico se 

encuentre en condiciones de diseñar un proyecto de comunicación al

ternativo, surgido en las fronteras, por sus propios habitantes, y 

para su difusión en esas regiones, a través de sistemas regionales 

de comunicación social. 

Ahora bien, el Subprograr:i.a de Radioproducción de las Fronteras 

bajo los proyectos de operación del Programa Cultural de las Front~ 

ras, funciona en dos sentidos: como área operativa y como área sus

tantiva. En la primera Se plantea que con el uso de la radio como -

medio de comunicación masiva, se pretende .aumentar la programación 

de contenido cultural de las fronteras, partiendo de la infraestru~ 

tura y d~ la capacidad técnica d~ que disponen los estados frontcrJ. 

zas. Desde el punto de vista de la oegunda área, la austantiva, se 

contr.:mpla cubrir la necesidad de la capacitación de los técnicos que 

operan o que pretenden operar radiodifusoras estatales. Además, en 

esta área, también se tiene previsto el estudio e impacto de la ra

diodifusión en los habitantes, así como el análisis de los conteni

dos culturales que por ellos se transmiten. 

Asimismo, la cultura y medios de comunicación, como área sustan, 

tiva, dentro de los lineamientos del Programa Cultural de las Front~ 

ras se concibe a la radio, como parte de los medios de comunicación 

masiva, de la siguiente manera: 

11Al mismo tiempo que. son instrumentos de entretenimiento para -

la población, actualmente los medios de comunicación másiva (sic) son 

importantes generadores de inforrnación y opinión, de ahí que su uso 
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al servicio de la cultura adquiera un valor estratégico hasta ah~ 

ra no utilizado en profundidad" (30). 

De este principio se sustenta el Programa Cultural de las -

Fronteras para delinear su política en el rubro de la cultura.Sur

ge para descentralizar y democratizar a la radio. Esto se plasma 

en el manual de norniatividad al coordinar sus acciones con las in!. 

ciativas de desarrollo cultural que presentan las comunidades fra.!!. 

terizas, sumándose a ellas y no sustituirlas. 

Las comunidades fronterizas elaboran sus propios proyectos en 

los Subcomités Municipales de Cultura, los que a su vez lo presen

tan al Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLAM), y e~ 

te los presenta al Subcomité Estatal de Cultura, el cual los envía 

al Comité de Planeación de Desarrollo (COPLADE). 

La tarea fun¿itmental de los Subcomités Estiltales de Cultura es 

conjuntar los programas municipales analizarlos y clasificarlos P!. 

ra presentarlos al COPLADE. Este último, de acuerdo a las disposi

ciones estatales al respecto, observa la viabilidad de las propue!. 

tas y define las posibilidades presupuestales para los proyectos 

que le presentan 1 para poderlos incorporar en su negociación al -

Convenio Unico de Desarrollo, 

De esta manera y con la expectativa de recursos d Lspontbles -

para los distintos proyectos y acciones que se desean realiznr 1 se 

establecen programas de trabajo. Sin embargo, en et Programa Cult~ 

ral de las Fronteras existe una limitante, que: establece claramen-
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te la no atención a proyectos que necesiten inversión, compra de 

mobiliario y el pago permanente de honorarios por contratación de 

personal .. 

Por lo que respecta al Programa Cultural de las Fronteras 1 -

capta a través de sus diferentes canales de comunicación, las pr~ 

puestas de trabajo coordinado para proyectos de operación de act.f. 

vidades culturales radiofónicas, las cuales enmienda al Subprogr!!_ 

ma de Radioproducción de las Fronteras para que éste las lleve a 

cabo, asegurando ast los objetivos de desarrollo cultural de las 

instituciones y comunidades. De la misma forma se contempla el -

apoyo a proyectos que requieran de continuidad y no correspondan 

al programa normal de operacióq. 

Para que los proyectos de radio puedan ser aceptados en el -

Programa Cultural de las Fronteras, estos debe-i ser presentados 

en la forma PCF/DT/001 (ver figura No. 27) ,·También se exige el C.'!_ 

rrecto llenado y la oportuna presentación de esta forma con el ob

jeto de facilitar y agilizar el estudio y análisis de los proyec-

tos para que sean aprobados. 

Cuando ya han sido aprobados los proyectos de radio, se ha -

asignado la cantidad del apoyo financiero que aportará el Programa 

Cultur.11 de l.is Fronteras, st: proct!dt! a un sencillo mecanismo adm!. 

nistrativo, que consta de las operaciones siguientes: 

"La Coordinación Administrativa recibe instrucciones para la 

asignación de recursos a los proyectos aprobados, Envía orden de -

pago a la institución responsable de la realización del proyecto -
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con abono a la cuenta bancaria en la localidad de la misma e info!_ 

ma vía telefónica, número de referencia de la orden de pago con el 

fín de efectuar el seguimiento de la acreditacic3'n de los recur .. -

sos". (31), 

Una vez llegados a su destino los recursos, la institución -

receptora debe enviar a la Coordinació~ Administrativa del Progra

ma Cultural de las Fronteras un recibo por la cantidad asignada, -

que debe reunir los siguientes datos: papel membretado, recibo a -

nombre del Programa Cultural de las Fronteras, monto total con nú

mero y letra, indicaci6n clara del concepto, firma del titular o -

responsable de la institución, sello de la institución, fecha, y 

se envía en original y una copia. 

Al haberse cumplido con los requisitos anter.iores y al dar -

inicio los trabajos aprobados, el Programa Cultural de las Fronte

ras solicita a los responsables del proyecto informes f{sicos 1 fi

nancieros y sobre el avance en el desarrollo de los programas y pr~ 

yectos, esto lo hace en coordinación con las diferentes entidades 

fronterizas que han s:fd o atendidas. Cuando se suscitan cambios en 

la programación, se solicita la aprobación de estos ante la Diro::ción 

General o Dirección de Zona correspondiente. 

El conocer el grado de avance del trabajo de rad ioproducción 

que apoya el Programa Cultural de las Fronteras, es de vital impo!, 

tanela, ya que sólo de esa forma es posible detectar las áreas de 

desarrollo que requieren de um mayor participación federal. Para -

ello, y con el fin de llevar un seguimiento de proyectos miís prec.!_ 
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ce del Desarrollo de Programas y Proyectos" , Forma PCF/DT/002. -

(ver figura No. 28). 

De esta forma es como opera administrativamente el Subprogra

ma de Radioproducción de las Fronteras. Este flujo de trabajo lo -

consideramos necesario por las siguientes razones: 1.- Para la pr!_ 

sentación de proyectos se evita el desplazamiento desde las pohl!,. 

cienes fronterizas a la ciudad de México de los solicitantes, o en 

su defecto, el de los representantes del Subprograma a ,las front!_ 

ras, lo que significa el ahorro de recursos económicos!_n pasajes, 

alimentos y hospedaje. 2. - Se aprovechan lns insta ne las administr!!_ 

ti vas ya existentes para la tr?mitación de documentación, de esta 

manera, la participación de los municipios y estados lim!trofes se 

hace más patente y se les deja el poder de determinar lo que más -

les sea benéfico, y 3.- Esto lleva a la descentralización del que

hacer cultural radiofónico. lo mismo que a la democratización de -

esa actividad. 

Estos tres aspectos denotan la participación conjunta y coor

dinada entre el gobierno federal y los estados, municipios, insti

tuciones y organizaciones c ivilcs fronter Izas, para poder alcanzar 

el objetivo común en materia de radio cultural, planteado por los 

mismos fronterizos como una de las necesidades pr1oritar1as que de 

ben ser atendidas para fomentar su desarrollo social. 



205 

S.- EVALUACION. 

Para evaluar el subprograma, contamos con algunos de los a-

vanees realizados por el Programa Cultural de las Fronteras, en 

materia de radio, y que se dieron a conocer en algunos de los vol.!!_ 

menes de las Razones y las Obras¡- en diarios y revistas fronteri-

zos ¡ en la exposiciOn del Lic .Alejand~o Ordorica Saavedra ante la 

Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados; en la 

revista del IEPES: Diálogo Nacional! Frontera Norte; y en una en

trevista realizada a Enrique Vela seo Ugalde, Coordinador del SuJ!. 

programa. 

Ahora bien, partimos de la enumeración de los principales -

elementos a evaluar, que son las actividades del Subprograma de 

Radioproducción de las Fronteras, las cuales se enlistan a conti

nuación: 

l.- Ampliar los espacios. culturales en la radio. 

2.- Apoyar las coproducciones de contenido cultural, princi-

palmente las que se refieren a la cultura de las regiones fronter..!_ 

zas. 

3 .- Aumentar la programación de contenido cultural en las es

taciones ~ulturales. 

4 .- Difundir los productos culturales realizados por el Pro gr.!_ 

ma Cultural de las Fronteras. 

5.- Promover el uso intensivo de la radio cultural y de serv.f. 

cio. 

6 .. - Patrocinar y apoyar la producción y d !fusión de campañas 
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y programas que contengan ternas fronterizos para que se difundan 

sus valores al resto del país .. 

7 .- Democratizar y descentralizar el uso de la radio cultural 

B.- Capacitación: El guión de radio y su producción; perio-

dismo radiofónico y el radioteatro. 

9.- cursos de operación técnica; locución¡ musicalización; -

programación; investigación, etc, 

10.- Estimulo a los que se capacitan para que planteen, desa

rrollen y presenten proyectos de producción radiofónica cultural y 

de servicio social. 

11.- Asesor!a para la producción, consistente en prestación -

de servicios y conocimientos a los solicitantes¡ asistencia en la 

adquisición de equipus e instalación y se instruye en el orden le

gal y estratégico. 

12.- Gestionar a los solicitantes ¡icrmisos de instalación ·y -':"" 

operación de radiodifusoras: conseguir tiempos oficiales; gestionar 

per~iisos para operar frecuencias, usos de redes de enlace, etc. 

13.- Ampliar y fortalecer la radio cultural fronteriza·para -

alcanzar el equilibrio entre la radio cultural y la comercial. 

14 .- Establecer la comunicación por conducto de la radio cul

tural entre los municipios• estados y regiones limítrofes entre s! 

mismas y estas con el resto del pa!o, aderuÚti de extender su influe!!_ 

<:iafller.L.dé:nuestro territorio nacional, 

De esta manera se establecen las actividades del subprograma, 

destacando como las más importantes las dos últimas, por su alcance 
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Ahora bien, en las primeras fuentes que nos basamos para e'l(a

luar sus avances, se tomaron los datos, al sab~r que reportan los 

avances de forma general, es decir, abarcando todas las activida

des, o el mayor número de ellas. Por lo que podemos decir, que pa

ra 1984 se produjeron 120 programas radiofónicos sobre nuevas rea

lidades socioculturales y temas acerca de la historia de las fron.:.. 

teras (32). Y para 1987, se realizaron una vasta gama de programas 

y campañas de radio con temas educativos y culturales, y se apoyó 

el avance de las investigaciones sobre la realidad histórica, - -

eócial, económica, pol!.tica y cultural de las comunidades fronte

rizas (33). 

En diarios y revistas publicados en la frontera norte de MéxJ:. 

ca, también nos apoyamos para evaluar los avances de esas activid!, 

des, y destaca en los encabezados de algunos diarios el apoyo que 

ha dado el subprograma al imp\llBo de la radio cultural, por ejem-

plo: "Algo que debe ser escuchado" (34), Los reportajes y los nrt! 

culos sobre la radio cultural son vastos y su publicación es cons

tante. 

En 1987 se reunieron por primera vez los radioproductores cu!. 

turales de. la frontera norte de ttéxico, cotno ?'esultado del trabajo 

propuesto e instrumentado por el Progra;ia Cultural de las Fr9nteras 

a través del Subprograma en cuestión. .. En este encuentro se consti.-. 

tuyó la Asociación de Radioproductores Culturales de la Frontera -

Norte de !<exico, A. c. (ARPCFNM). "La ARPCrnM es la primera organ.!_ 

zación en tórno a la radio no comercial que surge, se protocoliza 



208 

y legaliza en la República ?{exican.a, con objetivos en favor de la 

sociedad norteña, tnediante la revalorización de la radio como ins-

trumento de servicio social11 (35). Esta asociación está compuesta 

por los radioproductores culturales de los siete estádos fronteri-

zas. 

Para 1986, ya suman 11~proximadamente sesenta instituciones las 

que hoy se ocupan de 1~· producción radiofónica cultural 11 (36). Es

tas instituciones han demandado al Programa Cultural de las Front!_ 

ras, vía el Subprograma de Radioproducción, más apoyo para sus ac

tividades. Esos requerimientos se orientan fundamentalmente a la -

capacitación, financiamiento para la producción y difusión. En re!_ 

puesta a esta demanda, el Subprograma de Radioproducción de las -

Fronteras aportó lo siguiente: 11 11 cursos en los siete estados de· 

la frontera norte con 30 participantes promedio por curso; 20 pro-

yectos de producción (unos al aire, otros en proceso de producción, 

en espera de aprobaci6n o proyectándose); el Primer Encuentro de -

Radioproductores de la Frontera Norte de México, con ln presencia 

de más de 80 auténticos radioproductorcs de aproximadamente 40 - -

instituciones" (37). Este encuentro se realizó del 24 al 27 de ju

nio de 1987 en Saltillo, Coahuila, 

Dos puntos muy importantes de la pol!tica de la Asociación, -

son los de ln ºregionalización de la radio, .• as{ como dar acceso 

a la radio a los grupos que nunca lo han tenido .... para cambiar --

las perspectivas de la lucha civil, para crear conciencia y tener 

una actividad contestataria a los problemas de nuestra sociedad. 11 (38), 
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Esto significa la autonomía c.on la que se desenvuelve la asocia-

ción, ya que no es otra cosa que la democratización y la descentr!!_ 

lización del uso de la radio cultural. 

Ademas la Asociación (ARPCFNM) en otro de sus objetivos soci.;!_ 

les, destaca la capacidad para ncestionar los trámites ante la SCT 

y la SG, para la obtención de frecuencias para operar radiodifuso

ras culturales y así mismo la utilización del tiempo oficial en la 

radio comercial" (39). También gestionó el 22 de febrero de 1988 -

el trámite para la expedición de licencias para lC"cutores en el e.!!_ 

tado de Baja California. Dicha expedición se hace por primera vez, 

en toda la historia de la radio en nuestro país, fuera de la ciu

dad de México (40), 

En el mes de noviembre de 1988, se llevó a cabo el 2 ° Congreso 

de Radioproductores Culturales de la Frontera Norte de México. En 

la clausura, Florence Toussai~t dió a conocer los resultados de u

na encuesta que realizó en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Ciu

dad Juárez, Matamoros y Reyñosa, y llegó a la conclusión de que 11las 

pocas opciones de radio culturales se desenvuelven en un panorama 

desolador, limitadas a instituciones universitaria~ y al Instituto 

Mexicano de la Radio" (41). F.ntre la opinión de Frorence Tou111aint 

y Fátima Fernández, en esa clausura, no difieren en nada, esta Últ!_ 

ma afirma que en "materia de radiodifusión el panorama está dcsol!. 

dar por el apoyo prioritario que se dan en los diversos gobiernos 

estatales a la radiodifusión del capital privado, a diferencia de 

la marginaciOn en la que se encuentra la cultural, la que va diri-
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gida al radioescucha y no a la clientela" (42), 

Por otro lado, también en la prensa se dió a conocer el agra

decimiento al Gobierno del Estado de Baja California. por el apoyo -

que se le ha brindado al 2 ° Congreso de la ARPCFNM, y solicitaron 

"a la próxima administración del Gobierno Federal continuar apoya!!_ 

do dichos medios como hasta ahora lo ha hecho a través del Progra

ma Cultural de las Fronteras 11 (43). 

Por lo que respecta a la exposición del Lic. Alejandro Ordor.! 

ca Saavedra, Director del Programa Cultural de las Fronteras, ante 

la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados (44), 

en la fase de preguntas y respuestas, el Director del programa ha

ce una autocritica con respecto. a los medios de comunicación, en -:

donde dice que "no hemos cumplido ni la mitad con este gran compr.2_ 

miso" (45). Esto lo asienta, tomando en cuenta la desproporción -

que existe, en las fronteras, entre los medios de comunicación pr!. 

vados y culturales. Al explicar el trabajo realizado por el Subpr.2_ 

grama de Radioproducción de las Frontt!ras, declara que se han he-

cho producciones y coproducciones muy vastas, a nivel regional, -

con las universidades de las fronteras. Enfatiza en que el trabajo 

en materia de los medios de comunicación se ha multiplicado "por-

que hay inquietud en loi:; frontetizos, de abrir nuevos espacios en 

estos medios e interrelacionarseº (46) ~ 

Tambi~n afirma el Lic. Ordorica que hay un programa de radio 

orientado a los chicanos, y cuatro programas con cobertura practica 

mente nacional• en donde se emiten pluralmente situac tones y probl_! 
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mas sociales, económicos y polÍ.tic.os de las fronteras, Sin embar ... 

go, aclara que existe una gran necesidad y urgente instrumenta"t-

ción de crear redes regionales en materia de fos medios de comun!. 

cación. Y expone que el Programa Cultural de las Fronteras ha 

planteado este probl~ma en diversas ocasiones, desde 1986. No ob.,! 

tante lo anterior, mediante el Subprograma, se han dado los prim,! 

ros pasos en materia de radio, para formar una red radiofónica, y 

el resultado son las Asociaciones de Radioproductores Culturales 

de las Fronteras Norte y Sur de México. 

Aún así, el Director del Programa Cultural de las Fronteras 

insiste en que "Es una urgencia impostergable el establecimiento 

de redes de comunicación en los medios electrónicos, que atiendan 

a nuestra entidad cultural ••• en un moderno sistema de c:omunica--

ción social de la frontera norteº (47). 

Cabe aclarar que en la exposición del Lic. Ordoric:a y de la 

evaluación hasta aqu! e.xpuesta, no se toma en cuenta a los otros 

medios de comunicación, ni los trabajof= realizados en la frontera 

sur. Sin embargo, en la entrevista realizada al coordinador del -

subprograma, Enrique Vclasco Ugalde (48), al dar a conocer éste -

los avances de los principales elementos a e\mluar, incluyó los -

trabajos realizados en la. frontera sur. Por lo tanto los avances 

de las 14 actividades se refieren, en los párrafos siguientes, a -

las dos fronteras. 

1.- Desdo 1987 se ha impartido un promedio de 60 cursos de -

capacitación por año en las dos fronteras, y eventualmente en o-

tras puntos de la república fuera de esas regiones. Los cursos son: 
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el guión de radio y su producción¡ periodismo radiofónico y el ra-

dioteatro1 su teoría y su técnica. 

Se han impartido cursos de especialización como son: operación 

técnica 1 locuci6n, programació:n, ingeniería y transmisión 1 etc, Y -

cursos para niños, co~o son la producción de programas infantiles y 

el taller juego ncomo escuchar la radio o lo que es lo mismo, vámo

nos sentando a tras". 

Se produjeron programas en el centro del país donde se abordó 

la problemática fronteriza, o aquellos aspectos nacionale~ que son 

de interés de las regiones limítrofes norte y sur del país. Los pr~ 

gramas son: "K""exico de mis Andanzas"¡ ºPor las Fronteras de México"; 

11 Front.era Viva" t "Frontera Joven"¡ "Festival Internacional de Cult!!_ . 

ra del Caribe" y otros. Todos estos en colaboración con la XEEP 11R!_ 

dio Educaci6n". Con el IMER se produjeron las series ºChicanos" y -

la serie infantil "Préstame tu micrófono o los niños de las fronte

ras". Igualmente se tienen intercambios con la XEEP 11Radio Educación'' 

y el IMER, para difundir en las líneas lim!trofes programas produc.! 

dos por estas instituciones. 

2.- Ante la presentación de proyectos de producción radiofón_!. 

ca cultural presentados al Programa Cultural de las Fronteras, esta 

institución brinda apoyos financieros técnicos y legales para la -

realización de esos trabajos, Hasta este momento se han apoyado 150 

proyectos. 

3.- De estos cursos de capacitación radiofónica que se impar

ten, se obtienen recursos humanos a los que se les i~vitn individual 



213 

o institucionalmente a que parti':.ipen con proyectos para las estaci~ 

nes culturales fronterizas. De esta manera se ha logrado que insti

tuciones oficiales en los tres niveles de gobier'no, privadas y socis:_ 

les, participen activamente en esas emisoras. Tal es el caso de la 

SARH, de las Oficinas de Servicios Coordinados de Educación Pública 

de los estados, instituciones y las casas de la cultura municipales 

sindicatos como el SNTE, como el STIRT, y otros, y destacadamente -

las Asociaciones de Radioproductores de las dos fronteras, y que hoy 

forman parte de la planta de productores y realizadores de las ra-

diodifusoras culturales de ambas fronteras. 

4 .- La producción realizada en el centro del país a la que se 

refiere el punto número 1 > es enviada para su difusión no solamente 

a las estaciones fronterizas del paI.s, sino practicamente a toda la 

red de las no comerciales de toda la república. De la misma manera 

el proyecto más reciente es la Agencia Fronteriza de Información, -

la que capta noticias provenientes de una red de corresponsales en 

los estados fronterizos, más las colaboraciones de destacados peri,2_ 

distas y líderes de opinión que abordan temas fronterizos, que en -

la red de estaciones culturales se transmiten en todo el país. 

5.- Las Asociaciones de Radioproductores de las Fronteras No!. 

te y Sur de México, A. e_,, organismos cuya creación fué promovida -

intensamente por el SÜbprograma de Radioproducción de las Frorl!:eras, 

en su unidad cinco, despliegan. a lo largo de los estados fronterizos 

campañas para promOver el uso de la radio cultural y de servicio; -

esto es entender el mensaje radiofónico como un promotor de toda --
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clase de nec~sidades sociales, sobre todo las de carácter regional. 

Dichas campañas se real izan día a día desde la creación de las as~ 

elaciones. 

6.- Este rubro está implícito en los anteriores puntos. 

7 .- La creación de las Asociaciones de ltadioproductores Cul

turales de las Fronteras Norte y Sur, se desarrolla en tres aspec

tos: a) organización funcional para la interacción e integración; -

b) organización formal para la autogestión que lleva implícito la -

democratización¡ y e) organización jurídica para la descentralizaéión 

ante el Gobierno Federal de los bienes y servicios de la radio cul

tural. 

i.os rubros 8° y 9°, están ·implícitos en el ler. aspecto. 

10.- De los cursos de capacitación surgen equipos de trabajo 

a los cuales se les estimula para que· presenten proyectos de pro- -

ducción radiofónica. 

11.- Estos estimulos consisten en: a) Asesoramiento para la -

presentaciOn de proyectos, no en razón de determinar contenidos, -

eso lo hacen los solicitantes fronterizos, sino en cuanto a la forma 

de los proyectos para que cumplan con la normatividad del Programa 

Cultural de las Fron.teras y de ·la Subsecretarfa de Cultura de la SEP 

y a partir de 1989 al Consejo Nacional para la Cultura y las Artas 

(CONACULTA) 1 b) Asesoramh:nto para esos mismos proyectos en lo que 

se refiere a cuestiones técnicas 1 como sería la ndquisición e inst!!_ 

lación de equipos técnicos de producción y i\quellos propios de la ~-
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realización radiofónic~, e) Asesoramiento legal para el establecí-

miento de relaciones laborales, derechos de autor y comprobación de 

financiamientos. 

12.- Gestiones ante los organismos del sector del Gobierno F,!. 

deral, como lo son la S.C .. T. y la Dirección General de R.T.C., de.:. 

la S.G., para la obtención: a) de permisos para operar frecuencias 

radiofónicas. Hasta este momento se ha logrado la de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. Y con frecuencias asignadas en la Universl-

dad Autónoma Agraria Antonio Narro del estado de Coahuila; la Unive!. 

sidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico y la del Tecnológico -

de Nuevo Larcdo. Se ha presentado ante la S.C.T., la solicitud y el 

proyecto para establecer en la frontera norte una red radiofónica -

fronteriza cultural, aperada por el Programa Cultural de las Front!_ 

ras y la Asociación de Radioproductares de la Frontera Norte de Mé

xico~ A. C., b) Se ha gestionado y obtenido de la R. T. C., una ca!!. 

tidad considerable de horas en los usos de los tiempos oficiales, -

de lo cuai dif!cilmente se puede obtener una cuant!a precisa, pero 

bien podriamos estar hablando de más de 360 horas al mes en la fro!l. 

tera norte. c) Igualmente. se han hecho gestiones y se han obtenido 

servicios de la red de microondas, 1 fneas telefónicas privadas y -

conducción vía satélite. 

13.- Se hn propiciado un amplio trabajo de investigacióñ en-

tre los medios de comunicación de las fronteras y de los paises ve~ 

cines, para conocer la realidad cuantitativa y cualitativa de estos 

instrumentos y ast proponer fórmulas que equilibran el quehacer ra-
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diofónico cultural y comercial. 

14 .- Las Asociaciones de Radioproductores Culturales de las -

Fronteras Norte y Sur de México, tienen como uno de sus objetivos y 

funciones sustantivas favorecer y fortalecer el intercambio de pro

ducciones radiofónicas~ recursos humanos, técnicos y financieros e!!_ 

tre los estados lim1trofes tanto en la norte como en la sur, como -

entre las dos fronteras y entre estas y el resto del pa!s y con in!_ 

tituciones radiofónicas que transmiten en español en el sur de los 

Estados Unidos, cuya sede está en Fresno, California, como con alg!!_ 

nas emisoras de Guatemala y Belice. Actualmente de la KSJV "Radio -

Bilingüe 11 d.e Fresno, California, se ha estado racibiendo todos -

los d{ns vta satélite "El Notici,ero Latinoº, un programa informa ti-

vo con noticias en español para los norteamericanos, mismo que el -

Programa Cultural de las Fronteras por conducto del Subprograma de 

· Radioproducción de las Fronteras, distribuye a la red de: estaciones 

culturales nacionales. 

Finalmente, llegamos a la conclusión de que el Subprograma de 

Radioproducción de las Fronteras, no ha alcanzado ni el 50% de su -

principal objetivo, que es el de alcanzar el equilibrio entre la r!. 

dio concesionada y la permisionada. 

El avance es sustancial si nos referimos a los trabajos real.! 

zndos por el Subprograma. Cada punto que se enli1:;c'¡j al inicio de e_! 

ta evaluación ha tenido participación cm la frontera norte. Sin em

bargoª la radio privada sigue expandiendose con mucha más rapidez -

que la cultural. Esto lo podemos constatar con el inventario expue.!. 
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to en dos de las ponencias pres.entadas al inicio de este capítulo 

y el inventario de la radio en el capítulo anterior. Lo que arroja 

el crecimiento de la radio privada tres ~eces máS el número de radi.2_ 

difusoras privadas al final del sexenio• tomando como parámetro la

cantidad que exist!a al inicio de dicho sexenio.· Mientras que la -

cultural aumenta de 1 en mayo de 1983 a•32 en junio del 89. Insist.!_ 

mas, el aumento es sustancial, pero sólamente representa el 10% de 

la radio en la frontera norte, mientras que la comercial representa 

el 90%. 

No obstante esto, se ha hecho muy significativo, y es la fun

damentación de la Asociación de Radioproductores Culturales de la -

Frontera Norte de México (sin tomar en cons"ideración a la asocia- -

ción de la frontera sur). Este hecho es algo que nunca se habta pr!, 

sentado en toda la historia de la radio cultural en México, y mucho 

menos en la frontera norte. Dicha asociación, autónoma, democrática 

y descentralizada, es la fortaleza y esperanza de la radio cultural 

en el futuro de nuestro pala. Y puede ser el inicio de una amplia -

red de la radio cultural en el territorio nacional, que tanta falta 

hace. Por lo pronto son los primeros enlaces de las ondas HertT.ianas 

que formen la red en la frontera norte, en beneficio' de la sociedad 

de esa lfnea' divisoria, 
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e o N e L u s I o N E s. 

Desde los inicios de la radio 1 utilizada como un medio para

difundir mensajes a la sociedad, ha tenido dos caracter:l'..sticas ... -

funda\Ilentales: una, es la de servir al sistema de producción capJ:. 

talista, emitiendo mensajes publicitarios esencialmente, con el 

fin de agilizar ese proceso mercantilista;- dos, para difundir i-

deas propagandistas es decir, se ha puesto al servicio de luchas 

revolucionarias, a la actividad de la guerra frta y para estable

cer le ideolog1'.a de los sistemas de producción imperantes en nue!. 

tra época: capitalismo y comunismo. 

Estos dos usos fundamentales que se le ha dado a la radiofo

n1'.a: el publicitario y el propagandista, distan mucho de ser dem.9,_ 

cráticos y de servir a los intereses de la sociedad para su desa

rrollo integral. Esto da como resultado el uso de la radio como m!:. 

dio de difusión masiva, al servicio exclusivamente de grupos min~ 

ritarios que mantienen el poder económico y/o polS:tico en sus ma

nos. Por lo que se ha manejado a la radio de forma unidireccio

nal, es decir. del emisor al receptor. 

Por las caracter{sticas técnico-expresivas que contiene la r,!_ 

dio. se le puede dar otro tipo de uso, bajo el funcionamiento de 

otro modelo: el bidireccional, en donde en una primera instancin

el emisor va a tomar la iniciativa y posteriormente el receptor -

actuará como emisor y el emisor como receptor. Aqut, y solamente 

de esta manera se puede dar el proceso de comunicación; en donde 

da inicio con una información, surgida del emisor. y esta. a su -

vez, recibe respuesta con una nueva información. lo que va a mod.!_ 
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ficar o complementar a la primera, y así sucesivamente, dándose el 

fenómeno de la comunicación .. De esta forma se convierte a la radio 

como un instrumento de comunicación social, al ser manejado por -

individuos comprometidos al servicio de los intereses del audito

rio. 

Este uso de la r~dió se ha manejado esporádicamente y en ci!. 

cunstnncias muy espec1ficas en el ámbito mundial. En el caso ex-

clusivode México no es la excepción. Este tipo de radio se ha ID.!. 

nej ado efímeramente en el Estado de México, Michoacán, 1'abasco, -

Veracruz,en algunas estaciones del INl, y de las misma manera en 

la clásica radio cultural mexicana. 

La radio que haE_roliferado en México, desde suS inicios, es. 

la comercial. Esta radio, en su crecimiento, se ha fortalecido con 

el auspicio de los gobiernos mexicanos, en lo político y en su º!. 

ganización entre concesionarios. Mientras que la radio cultural ha 

tenido un destino contrario, no ha tenido el apoyo suficiente del 

gobierno y nunca se ha organizado para operar en óptimas coodici~ 

nes. Su crecimiento es raquítico y carece do influencia ante el 

auditorio radiofónico, es decir, es poco escuchada. al parecer, -

no está al servicio de los intereses de la sociedad, tanto por su 

reducido auditorio como por su Hnea poHtica oficialista y eli-

t is ta. 

Pn el caso especffico de la radio en la frontera norte de M!. 

xico el panorama es idéntico a la de la nacional .. Sin embargo, el 

crecimiento desproporcionado de la radio comercial y el endeble -
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desarrollo de la radio cultural, afecta más drásticamente a la 

sociedad de esa región, ya que le llega directamente la iníluen

cia de la transculturización por convivir con' la economía más de

sarrollada y agresiva del mundo, además de tener una cultura com

pletamente distinta a la mexicana ... 

Este contraste radiofónico facilita la formación de la so-

ciedad consumista, influenciada por la cultura de masas homogene,! 

zante 1 que conforme avancen las generaciones de los individuos -

que pueblan esa línea divisoria, se irá fortaleciendo esa sacie-

dad y se irá perdiendo la gama .de cultl'.ras regionales que confor

man y representan, en esa región, la cultura mexicana, pilar de 

la identidad y soberanía nacionales. Además, la cultura de masas: 

consumista y homogcncizantc, tiene la característica de individua

lizar al hombre y descontextualizarlo de su medio ambiente socio

cultural. 

El Programa Cultural de las Fronteras surge como una respuc!_ 

ta global, en el aspecto cultural de esa zona lim!trofe, para con 

trarrcstar la influencia trasculturizante de los Estados Unidos de 

Norteamérica, y para fortalecer la identidad y soberan!a naciona

les, mejorando los valores culturales de esa sociedad y atendiendo 

las necesidades y manifestaciones culturales de los chicanos y l.!, 

tinoamericanos radicl1dos en el sur de los Estados Unidos .. Sin em

bargo, las actividades realizadas por el Programa Cultural de lao 

Fronteras no han dado los resultados óptimos deseados. Sus activ..!. 

dades, aún y as! que han sido vastas, no han tenido la influen-
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cia necesaria ni han satisfecho las necesidades culturales de esa 

población. La tarea no es sencilla, el crecimiento en todos los -

órdenes de esa l!nea divisoria, es mucho más acele};'ado que las i!!_ 

versiones al programa y las actividades de éste. No obstante lo -

anterior, se ha avanzado en algo, la misma creación del programa 

es un avance y la dem?cratización y descentralización de la cult~ 

ra se está dando, aunque no como se desea según las urgentes nec!_ 

sidades de la población fronteriza del norte de México. 

Por lo que respecta al Subprograma de Radioproducción Cultu

ral de las Fronteras, el avance en su evaluación no vart.a en nada 

al del programa. Uno de sus objetivos fundamentales es el de lle

gar al equilibrio entre la radio comercial y la cultural. El equl 

librio no se logró en este periodo, 1982-1988, aunque el aumento 

en número de radioss_ulturales ha sido considerable, el crecimien

to de la radio comercial fue mayor, El mismo gobierno mexicano, -

de este periodo, expidió concesiones radiofónicas de forma exage

rada y sin control alguno. Fue una contradicción de ese gobierno 

entre su polti:.ica cultural de las ·fronteras, vía el subprograma -

y su actitud para conceder concesiones en la frontera norte de M,! 

xico. 

Otro de los objetivos fundamentales del Subprograma es el de 

democratizar y descentralizar a la radiodifusión cultural fronte

riza. La meta se cumplió. Los radioproductores cultui:ales 5on au

tónomos, y han realizado sus propias producciones~Jn temas exclu

sivamente fronterizos. Han participado los grupos sociales organ,!. 
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zados que han deseado participar, sin ser rechazados sus proyectos 

presentados al Programa Cultural de las Fronteras"" Este último, a 

su vez, los ha apoyado por conducto del Subprograma 1 mediante sus 

actividades fundamentales; la asesoría, la cap&citación, la inte

racción, la gestión, y tramitación de permisos y obtención de -

tiempos oficiales, etc. 

Finalmente, en el principal objetivo del Subprograma: alcan

zar el equilibrio radiofónico entre la radio comercial y la cult!!_ 

ral, se logró unificar a todos los radioproductores culturales, -

dando como resultado la Asociación de Radioproductores Culturales 

de la Frontera Norte de México (ARPCFNM). Esta asociación es la -

primera que se forma en México. Nunca, en la historia de la radio 

·mexicana se habla logrado esta organización legal en la radiodif.!!_ 

siéin cultural. Y esta surge, finalmente, en el Norte de México en 

1987. Esta asociación también representa el primer intento de for 

mar una red de la radio cultural en el territorio nacional. Por -

lo pronto, esto ya se lcigró e'n la frontera norte. Sin embargo, al 

término del periodo presidencial (1988), representa todavla una -

radio cultural insignificante, que se desenvuelve en un ambiente 

desolador, pero que sin embargo, se vislumbra como una pequeña 

luz de la esperanza en la lejanta, y por lo pronto, representa 

los primet'os pasos de una futura radio cultural fronteriza que 12._ 

gre competir con la radio comercial, y por lo tanto logre el equ! 

librio radiofónico, 

Por último, para que la radio cultural en la frontera norte 

de México funcione como verdadero instrumento de comunicación so-
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cial, para que alcance como único fin, el desarrollo integral de 

la sociedad a la que sirve, y que esta sociedad se integi:e concie!!_ 

temente a los procesos de producción nacionales, se propone la -

instalación de una estaciOn de radio experimental, que funcione -

como instrumento de comunicación. Esta es la propuesta que se ex

pone en el siguiente apartado. 



P R O P U E S T A. 

La propuesta que planteamos es el funcionamiento de una ra

diodifusora experimental que sirva como instrumento de comunica

ción para la sociedad que conforme su auditorio. Para ello, es -

necesario que este instrumento sea manejado y dirigido, en su t.!?_ 

talidad, por y para los radioescuchas de las propias comunidades. 

El objetivo principal de esta radiodifusora es de que los 

mensajes difundidos sean reflejo fiel de la realidad social en -

que la radio se inserta; reportará al radioescucha les uecesida-

des de éste, y sus aspiraciones, y se las proporcionará, cediénd~ 

le la palabra y brindándole información, no para decirle lo que -

tiene que hacer o decir, sino para ampliarle el panorama de oport!! 

nidades que le brinden las opciones concretas y accesibies para -

el mejoramiento de esa realidad, partiendo del principio de la i!!_ 

tegrac.ión social del individuo mediante la participación conscien

te en los procesos productivos de su entorno económico, pol!tico, 

social y cultural. Al incorporarse ast, se convierta en agente a~ 

tivo del desarrollo de él y de su medio ambiente. 

Esta estación será manejada por personal previamente capaci

tado con los cursos que imparte el Subprograma de Radioproducción 

de las Fronteras, en los aspectos técnicos y teórico. Estos cursos 

solamente serán impartidos a quienes lo sol icitcn, siempre y cua!!. 

do sean oriundos de la localidad o región, 

La programación se conformará según. las necesidades y aspir.!. 

e.iones de desarrollo social de la población o poblaciones que aba!_ 

quen la cobertura de la radiodifueora. Esto se logrará mediante -
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la utilización del proceso de comunicación planteado en este tra

bajo~ El uso adecuado de este fenómeno comunicacional por todos -

los protagonistas que hagan realidad esta propuesta, será el aspe.s._ 

to político fundamental por el que se tenga que regir la emisora. 

En esta ra<liodifusora los noticieros radiofónicos que son -

los modelos informat~':'ºª 'por excelencia, se conciben como una po

sibilidad de socialización, en tanto que en el modelo dominante -

de la radio, la noticia es un objeto de lucro, en nuestra propue.:!._ 

ta la noticia es un ejercicio!_ocial .. Así las cosas se c~nsideran 

como base fundamental dentro de su contexto, con la posibilidad -

de involucrar a la radio informativa con sus propios actores so-

ciales. Por lo que el ejercic~o del tr.abajo noticioso estaría en 

manos de los grupos sociales a los que sitve la radio, quienes -

también cubrirán las funciones de reporteros. correSponsales, re

dactores, locutores, guionistas, investigadores, etc. 

F.n este modelo radiofónico los permisionarios serán los mis

mos individuos que forman las comunidades de la cobertura radiof-ª. 

nica, Se agruparán legalmente bajo una Asociación Civil (A.C.). -

De la misma manera conformarán su equipo de trabajo. Este, a su -

vez, conformará una Dirección Colectiva, la cual tomará todo tipo 

de decisión, desde la pol!tica que va a regir a la emisora hasta 

la conformación de nu programaclón, con base en la opinión de sus 

comunidades .. 

La asociación ci~il tendrá asesor fa, a nivel de propuasta S.2, 

bre el tipo o los tipos de organización que deban tener. Dicha -
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asesoría será otorgada por grupos externos, tales como las unive!.. 

sidades 1 organizaciones civiles, puede ser la Asosiació:ri ·.de Ra-

dioproductorcs Culturales de la Frontera Norte de México, el Pro

grama Cultural de las Fronteras, etc. 

La. primera forma de organización se hará en el seno de las -

comunidades .. De ah'! saldrán los comirés de la radio para formar .:. 

la asociación permisionaria y el equipo de trabajo, subdividido -

éste en ?>epartamentos: Técnico, de Producción, Administrativo y -

Financiera. Los departamentos dependerán de la dirección colectiva. 

De los mismos comités de la radio también surgirán los corre.! 

ponsales y reporteros. Los primeros tendrán como tarea fundamen-

tal recopilar los acontecimientos de sus comunidades y enviarlos 

diariamente al departamento de noticias de la radiodifusora. Los 

reporteros serán el enlace entre las comunidades y la emisora, -

en donde darán a conocer las necesidades, inquietudes, proyectos 

y opiniones de las comunidades. Dicha labor será la materia prima 

que dé origen a la programación y dinámica de la estación de re-

dio. 

Las otras fuentes que también darán origen y complementen la 

programación y la estructura noticiosa, serán las instituciones, 

de todo tipo, en la.s comunidades, ya que por su naturaleza·, son -

generadoras de información., Tales instituciones pueden ser el go-· 

bierno federal, el estatal, el municipCll, los centros de estudio, 

los grupos religiosos, las asociaciones y sociedades civiles y an§. 

nimas, respectivamente, etc. 
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!.a forma de participación de las instituciones puede ser va-

riable. Los programas pueden ser grabados por sus propios autores 

y enviarlos a la radio. La información se puede enviar a la emis,E_ 

ra y ah! se le dará el tratamiento radiofónico para ser transmit,!. 

da. Se podrán hacer ~oproducciones entre las instituciones y la -

radiodifusora o en sil defecto, se pueden realizar programas en la 

cabina, estos se podrán transmitir en vivo o ser previamente gr!!_ 

hados. 

Los gastos económicos para la adquisición del equiP.o y la -

instalación se harán con la participación del gobierno federal, -

por conducto del Programa Cultural de las Fronteras¡ por el gobie!. 

no estatal, v!a el COPLADE y por las instituciones y grupos soci.!. 

les interesados en el proyecto, así como la ·población de las com~ 

nidades. El terreno será donado por el gobierno del estado (puede 

ser cualquier estado fronterizo), y la construcción será financi!!. 

da por las instituciones y grupos sociales interesados. Finalmen

te, loe gobiernos: federal y estatal, se encargarán del manteni-

miento de los instalciones hasta que la radiodifusora sea autosu

ficiente económicamente. 

En el momento en que quede bien establecida la emisora, se '"'!" 

buscará su autofinanciamiento, mcdia,nte patrocinadores de bienes 

y servicios y de los comerciantes y pequeños industriales de esas 

comunidades que no tienen acceso en el campo de la publicidad de 

las empresas radiofónicas concesion3.das. 

Los requisitos para ocupar cualquier puesto técnico, operat,! 



vo y administrativo para. que cualquier person3: ' tenga opción de -

participar, puden ser:: l .. - Ser nativo de las ccimunidades que rec.J:... 

ban la señal de la radio, 2.- No se exigirá múiimo ni máximo de -

edad, 3,- No exigirá escolaridad m!nima de estudios, 4.- Haber tE!. 

mado los cursos de radiodifusión y haberlos aprobado, 5 .. - Haber 

adquirido cierta experiencia como auxi·liar en el puesto deQeado, 

6.- Estos puestos serán rotativos, se ocuparán en periodos de 6 

meses, 1 año o 3 años, dependiendo de las exigencias del auditorio 

y del personal capacitado que exista disponible para ocupar los -

puestos~ Cuando la radiodifusora esté bien establecida, el mismo 

personal experimentado promoverá e impartirá los cursos a nuevos 

prospectos, los que posteriormente se harán cargo del buen funci!!, 

namiento de la estación de radio. 

El lugar donde se instale la estación emisora puede ser, en 

una primera instancia, en cualquier ciudad fronteriza que colinde. 

con los Estados Unidos de Norteamérica. Si da resultados positi-

vos, según 1a opinión de las comunidades, y si se o.lcnnzan los obj~ 

tivos fijados, posteriormente se pueden instalar más radiodifuso

ras que funcionen bajo este modelo, en cualquier región o local_!. 

dad del territorio mexicano, hasta alcanzar el equilibrio radiof.2. 

nico, n. ni~el nacional, entre la ra.dio privade y la de servicio -

social. 

Por último,el modelo y la estructura de la radiodifusara exp~ 

rimen tal 2ropuesta, se plantea de la siguiente forma: (Ver f igu

ras números 29 y 30). 
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Fig. No •. ·29 Modelo de la Radiodifusora Experimental Propuesta. 
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