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INTRODUCCIÓN 

La radiodifusión infantil os un campo poco explorado on fas investigaciones 

que en materia de radio se han realizado, no sólo en nuestr"a Universidad sino 

también en universidades privadas y en inst1tuc1ones dol Estado que están 

relacionadas directamente con la población infantil de México. 

Pareciera que los niños no existen para este medio de comunicación o que su 

importancia es reducida; los pocos traba1os de investigación al respecto se 

limitan a propuestas de algün trpo de programa ospecif1co. casi siempre con 

la idea de que se está proponiendo algo nuevo, y muchas veces sin conocer 

Jo que ya so ha hecho en la radio para Jos niños. 

Esta fue la inquietud inicial de este trabajo al concluir mis estudios en ta 

Facultad de Ciencias P0Ht1cas de la UNAM. pero al poco tiempo tuve Ja 

oponunidad de incorporarme a laborar en XERJN. Radio Infantil. dependiente 

del Instituto Mexicano de la Radio UMER) y el objetivo cambió de rumbo 

aunque permaneció el tema principal: la radiodifusión infantil en México. 

A lo largo de casi siete años de labores en la emisora para niños el interés por 

el tema se incrementó • sobre todo porque dfa a dfa me percataba de lo 

importante que puede llegar a ser para los nii'\os Ja comunicación radiofónica 

y el hecho de que ellos puedan contar con un espacio propio dentro de este 

medio para expresarse. para cuestionar libremente acerca del mundo que les 

rodea. para informarse o para crear imágenes mentales a través del habla, la 



músico y los efectos ospoc1Ltlcs, o simplemente un espacio donde puedan 

encontrar momentos do ospnrc1n11cnto v d1vcrs16n a los quo también tienen 

derecho dentro de esto n1~d10. 

En 1992. cunndo el IMER dn5pu&s du poco má5 de ocho arlas de operar 

XEAIN, Rndm Infantil. determino cambiar su perfil por uno completamente 

diferente. el troprcal y denort1vo. surgieron dos interrogantes que tiempo 

después se conv1rt1cron en ol c1e de este traba¡o: ¿ Cu.'tlcs son los 

llnenm1entos de comun1cac1ón social del Estado en relación a la rad1od1fus1ón 

1nfnnt1I?; ¿Porquó el Estado despuús de tener en sus manos las riendas do la 

producción do programas rad1016nrcos para nulos, las soltó y de¡ó que se 

perd1cran:1 

Estas interrogantes aunadas al hecho de que en la actualidad el cuadrante 

rad1ofómco en el Distrito Federal cuenta con espacios reducidos para la 

transmisión de programas mfant1lcs, y que la mayoría de éstos estan insertos 

en rad1od1fusoras privadas con ob1ct1vos de producción que se pueden 

calificar como tendientes al consumo y en donde se ve a la población infantil 

como posibles consumidores. df?'terminaron la dec1s1ón de 1nvcst1gar la 

actuación del Estado con respecto a Ja radio para niños, partiendo de la 

hipótesis de que el IMEA mantiene una política de comun1cac1ón indefinida 

con respecto a la producción de programas 1nfant1les. 

Al tratar de in1c1ar el traba10 el reto fue mayor. pues me encontré con que 

sobre el tema de rodiod1fus1ón infantil en Bibliotecas y Hemerotecas el 

material es escaso e 1mprec1so. Sin embargo, considero que se obtuvo 

información muy valiosa a través de entrevistas con algunas personas que se 



vieron directamente involucrada5 en la producción rt1d1ofón1ca infantil v otras 

que lo estén actualmente, nsr como de fonotccas de diferentes emisoras. 

Considero también que el tema no so agotn on este traba10. pero es un paso 

importante para tratar de recuperar la experiencia de lo QUC ha sido v es la 

radiodifusión infantil en México. 

Si bien esta 1nves11gación tiene como lim1tante que se c1rcunscr1be 

únicamente al análisis de la producción radiofónica infantil en el Distrito 

Federal. en el primer capitulo se aborda desde el surg1m1ento de la radio 

México. pero teniendo como eje principal la participación del Estado en 

desarrollo en todo el país. con el ob1eto de identificar cuál ha sido su papel en 

la evolución de este medio v cual es su posición actual. 

En el segundo capitulo se parte de la creación del IMEA. es decir. el momento 

en Que el Estado se convierte en productor radiofónico. v se trata de mostrar 

a través del análisis del perfil de las 1 9 emisoras que en el país dependen de 

éste, la forma en que el Estado maneja la rad1od1fusión. haciendo énfasis en 

el porcentaje Que del total de su producción se desuna a Ja programación 

infantil. 

En el tercer capftulo se aborda de lleno la radiodifusión infantil en México. 

desde la primera ocasión en que una voz infantil estuvo frente a un micrófono 

radiofónico hasta nuestros dfas. 

En esta etapa do la investigación existen dos categorías imponantes. la 

producción radiofónica de las emisoras privadas v la de las emisoras del 



Estado. Lo anterior con el objeto de identificar o travds del tiempo. la polltica 

que 6ste ha seguido en cuanto a la producción de programas de radio 

dirigidos al sector de la pobleclón integrado por la niñez. 

Finalmente. en el cuarto capítulo del trabajo se analiza la forma en que el 

Estado fue el principal productor do radio para niños y el porqué dejó de 

serlo. 

Cabe mencionar que en esta última etapa de la investigación existe también 

un objetivo particular. hacer una recopilación del traba10 de la única 

radiodifusora infantil que ha existido en México y que además fue operada por 

el Estado. V de la cual su historia se reduce en los archivos del IMER a unas 

cuantas notas periodisucas y a un diagnóstico con fines comerciales realizado 

en 1989. 

Es por lo anterior. el interés de que esta experiencia no se pierda en el tiempo 

como se han perdido sin dejar huella otras experiencias de producción 

radiofónica infantil que de alguna manera en este trabajo tratan de 

rescatarse. 

Así pues. esta investigación pretende ser una aportación a futuros 

profesionistas y a todos aquellos productores interesados en la radio para 

niños. para quienes conocer lo que se ha hecho v como se ha hecho la radio 

infantil en México. puede constituir una herramienta imponente para su 

trabajo. 



CAPÍTULO 1 



1. EL ESTADO V LA RADIODIFUSIÓN EN M8':1CO 

En nuestro país la radiodifusión al igual que los otros medios do comunicación 

social. responde al osquema de la economía en general, es decir, el de la economía 

mixta. por una parte la iniciativa privada y por otra el Estado. 

Este último actúa en tros formas. primero como un ordenador Que determina y 

reglamenta el proceso radiofónico de acuerdo a las leyes vigentes. segundo como 

operador de algunas estaciones radiofónicas y finalmente como fuente de 

información y mensajes. 

En cuanto a la iniciativa privada en materia de radio; nos encontramos con Que ésta 

goza de mucha libertad para actuar. sólo requiere cubrir una serie de requisitos 

como cualquier operación mercantil condicionada 

gubernamental, es decir, una concesión 

una autorización 

Ahora bien. para hablar de la radiodifusión en México resulta necesario remontarse 

brevemente hasta 1 908 cuando un grupo de ingenieros realizó experimentos de 

transmisión y recepción en diversos puntos del territorio nacional, siendo las 

princípafos emisiones radiofónicas las que se efectuaban al norte del país. 

Para 1919, el lng. Constantino Tárnava Jr. había instalado una estación 

experimental en la ciudad de Monterrey. N.L. llamada la "'24 A Experimental-. 
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En la capital del país se inició la primera serie de transmisiones el 27 de septiembre 

de 1921 a cnrgo del doctor Adolfo Gómez Fernández. y ese mismo año en 

Monterrey el ingeniero Tárnava logró hacer func1onnr do lleno su estación 

trnnsmit1endo diariamente. 

Así empezó a crecer el interés por la radiodifusión. pero fue hasta el siguiente año 

cuando so convirtió realmente en una actividad profesional con una estructura y 

posibilidades de desarrollo. 

El Estado trató do intervenir por primera vez en la radiod1fus1ón el 25 de enero de 

1 922 cunndo convocó a través del Secretario de Comunicaciones y Obras 

Püblicas. Amado Agu1rre. a que los ciudadanos que lo desearan instalaran su propia 

estación para enviar sus mensaies. 

En ese mismo año se constituyó la Liga Nacional de Radio Que tuvo como fin 

intercambiar experiencias. 

El Club Central de Radiotelefonía se formó en 1923 y aparecieron las primeras 

estaciones radiofónicas autorizadas por el Gobierno de Alvaro Obregón. 

Surgió la CYL instalada por Raúl Azcárraga Vidaurreta en sociedad con Fehx C. 

Pelavacini. esta radiodifusora llevó el nombre de -e1 Universal ilustrado-Casa de la 

Radio ... Después Martín Luis Guzmán director del periódico ~ instaló otra 

emisora que funcionó como noticiario radiofónico del mismo periódico. 

Se fundó la JH que dio origen a la CyB de la Compañía Cigarrera del Buen Tono. 

hoy la XEB. 1 
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Con respecto n est.as dos emisoras cabo sef\alar Que desde el principio dejaron 

claro su carácter comercial, pruebn de ello fue que en el primor proyecto de ley 

elaborado en 1 923 por los industriales de la radio, se remarcó la primacla que las 

emisoras tendrfan sobre cualquier instancia gubernamental. En este proyecto se 

propuso (nrtfculo octavo) que de las 1 9:00 a las 22:00 horas no se transmitirían 

mensajes de servicio público ni gubernamentales, sólo de carácter comercial. 

En 1 925 surgió la CVT que utilizó la General Electnc para transmitir publicidad. 

Después la adquirió Felix C. Palavac1ni que la transformó en .. Aadro Mundial .. un 

diario hablado. 

Si bien a mitad de esta década de los años 20s la rad1od1fusión empezó a crecer 

notablemente. tambión crecieron sus problemas: 

-En México y todo el mundo cayó en la radlomania Much05 
empezaron a optnar que lo rec:ibtdo en los medJos receplores ernn tan 

50lo mescolanz.a de rwdos. Aderttas las radlodrl'usoras sufrían a cada 
r.ato descomponuras y afrontaban problemas técrucos. como el que 
una estación mvadia la frecuencia de otra. por no uuhz.ar tod.'.lvia 
costales de c:ontrol.J 

Por estas situaciones el Estado decidió participar directamente en la radiodifusión 

tratando de darlo un carácter de servicio social y difusión cultural. Así, la 

Secre'taria de Educación Púbhca a través de José Vasconcolos obtuvo el permiso el 

30 de noviembre de 1924 para instalar la CYE ""Cultura y Educación ... cuya primera 

actividad consistió en transmitir la toma de posesión del general Plutarco Elias 

Calles. 

2 Mejía Prieto. Jorge.H1stona de la R.adJg y l? TsJey11j9n s;n Mé•uco, Ed.Colmenares. M6uco. 1972.p.J:!. 
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Esta emisora tronsm1t1ó hosto fines del régimen cardenisttt. estuvo fuera del aire 

durante 30 of'los y en 1967 se convirtió en XEEP Radio Educación. 

Por otra parte la rad1od1fus1ón seguía extendiéndose dentro del pais, asf. se fueron 

instalando nuevas emisoras en Nuevo Lluedo, Tampico y Monterrey. 

En 1 929 se instaló una emisora de la Secretaria do lndustrui Comercio v Trabajo 

con la finalidad do difundir tanto t.?n el campo como en la ciudad de México la 

actividad comercial, económica e industrial de todo el país. 

En este año la Cámara de Diputados formó la Com1srón Federal de Radio con el 

objeto de vigilar el otorgammnto de las concesiones a particulares, así como el 

contenido de las programaciones. 

El Partido Nacional Aevoluc1onar10 f PNR) inauguró en 1 930 la emisora XEFO, ésta 

fue utilizada la campaña de Lázaro Cárdenas. Do 1 934 a 1 940 d1fund1ó las 

realizaciones de su gobierno v tuvo un papel muy 1mpo"ante en ese periodo de 

consolidación política del país ya que fue el único medio de alcance masivo y de 

orientación ciudadana para formar consenso específicamente durante la 

transformación del PNA al PRM (Partido de la Revolución Mexicana). 

En 1 946 desapareció esta emisora, al llegar Miguel Alemán a la presidencia la 

entregó en concesión a particulares. 

Durante la década de los treintas surgieron tas siguientes estaciones: en Veracruz 

la XEV. y en el Distrito Federal la XE.JP y XELZ. así como la XEW -La voz de la 

Ami6ríca Latina"" fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta. En dicha época 

percibió que la radiodifusión adqwría características industriales y la poHtica de 



comunicación en materia de radio tomó como principio y regla. la radio comercial. y 

como excepción le cultural. 3 

Por cierto. 1 932 fue cuando se promulgó el reglamento de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación y se aprobó la explotación comercial de las 

rediodifusoras. delegando una parte de las ganancias al Estado en forma de 

impuestos. Este reglamento permitió la instalación de 60 nuevas emisoras 

provincia. 

La primera estación de onda corta XECR de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

salió al aire en 1 935 pero por falta de presupuesto desapareció en 1 937. 

Precisamente el mismo año se fundó Radio Universidad Autónoma de México y en 

1 938 Radio Universitaria do San Luis Potosí. a la par que la XEQ que rápidamente 

constituyó una cadena radiofónica de gran imponencia en el país. 

Es importante mencionar que la emisión gubernamental do mayor antigüedad es 

•La hora nacional- que inició su transmisión el 25 do julio de 1937. 

En los años cuarentas surgieron grandes cadenas radiofónicas que cubrieron todo 

el territorio nacional y fue también en esa época cuando la radiodifusión 

universitaria empezó a extenderse. especrticamente en Aguascalientes, Jalisco. 

Guonajuato. Veracruz. Baja California. Michoacán. Cuerétaro. Sonora v Durango. 

3 Rojo Olgu.in. Ol~njcac1ón y poder Político en Mcbuco.Fncultad de Cienctas Politicas y 
Sociales.UNAM.CTests). México. 1989,p. 93. 

9 



La C6mara Nacional de la Industria do la Radio se fundó en 1 941. y posteriormente 

so le denominó Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, 

agrupando a todos los concesionarios de estos ramos. 

Entre 1942 y 1 945 surgió Radio Mil y la XEX. Para 1948 la rodio estaba 

considerado como el medio de n\ayor alcance y penetración. 

A pesar del surgimiento de la telev1s1ón en los aiios cincuentas. contra muchos de 

los pronósticos. la radio se mantuvo en un lugar trascendente dentro de la 

comunicación social. Tomó nuevas caracterist1cas como la informativa, y a 

mediados de esta época surgieron los not1c1anos rad1ofón1cos con reporteros, 

redactores y locutores especializados. 

De acuerdo a los espcc1allstas en el tema. la frecuencia modulada empezó a 

funcionar en 1 952, su característica pr1nc1pal fue que no se transmitían anuncios. y 

permaneció sin ellos durante veinte años. 

El Presidente Adolfo Ru1z Cortinas en 1 955 exp1d1ó un decreto que establecía cierto 

control sobre las transm1s1ones, pero fue hasta 1 969 cuando se lcg1sl6 en favor de 

un 1 2.S % del tiempo de las estaciones comerciales para uso del Estado . 

... En 1960 el presidente Adolfo Lópcz. ?\.útcos CSl,.,¿, al Congreso de la. UruOn 13 Ley Federal de 

Radio y Televts1ón. en ésta se señala para la r:u:ho una funcaón 5'0Clal, asigna a las cscaciones la 

obtig.acac:Jn de llC'V:lr a c:J.bo cbfus1oncs educativas. culturales y de onc:nuo6n social y establece 

limitaciones para cierto Upo de programas'" 4 

• Mejia Barquena. Femando. L,.a 1nsfu.sina de la @d¡o y Ja lrlQ,SIÓn y la politig del Estado mn•cano. 
FCPyS.UNMf.(t.eSts), Mix1co. 1981 
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La Comisión lntersecretnrinl do Radiodifusión so croó el 2 1 de egos to de 1 969 con 

el objeto de disponer del tiempo de programnc1ón (12.5%1 asignado al Estado de 

todas y coda unn do las concesiones del pals. Meses después se d1fund16 el Quinto 

informe do gobierno del Presidente Gustavo Ofaz Ordáz y a partir de esa fecha 

dicha tl"ansmis1ón se difunde cada año. 

Al siguiente año el Estado dcc1d1ó 1nc1d11 más en la rad1od1fus1ón y pal"a ello creó la 

Subsecretarfa de Rad1od1fus1ón Que tuvo funciones de producción, poro en 1 976 

con la reforma adm1n1strat1va planteada por el entonces Presidente José Lópcz 

Ponillo. se croó la Dirección General de Radio, Tclev1s1ón y C1nematogl"afia (RTC) 

que sustituía en todos sus aspectos a la Comisión de Radiod1fus1ón, la 

Subsecrotarfa antes mencionada y a la Dirección do tnformnc1ón de la Secretarla de 

Gobornac1ón. 

En esta década et gobierno otorgó permisos y apoyó la creación de frecuencias 

pera las zonas y grupos indígenas del pafs. As1m1smo, la dirección de RTC cumpHa 

funciones tanto normativas como operativas. pero al darse una desconcentración 

en sus actividades, se le deslindó de las tareas operativas v Quedó como un ente 

normativo federal. Para 1979 el gobierno formó el grupo RTC-Radio cuya función 

inicial fue la administración de tres estaciones que se compraron al grupo Radío 

Fórmula. 

11 



Como se puede observar. hasta el f1nol de la dócada de los setentas el Estado 

careció de una pollticn adecuada on cuanto a la radiodifusión, sus acciones so 

pueden considerar sólo como intentos de control, pues ante el crecimiento de la 

industria radiofónica en Mé)(1Co, v In consohdac16n de fuertes grupos do 

concesionarios de la radio comercial, sólo se limitó a ser espectador con muy poca 

participación. 

Fue a partir de la década de los ochentas cuando la polft1ca de rad1od1fus1ón pareció 

tomar nuevos rumbos con la creación del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), 

que se analiza con detalle en el segundo capitulo de este traba¡o. 

1 .1 Estaciones Comerciales 

Antes de entra,. al panorama de la Tadiodifus16n comercial, resulta conveniente 

hacer un alto en una disposición legal del Estado on cuanto a la rodio: la Ley 

Federal de Radio y Televisión en el An:. 1 3o., Título Tercero, considera que las 

emisoras de Tad10 pueden -comeTcialos, of1c1ales, cultuTalcs. de 

experimentación, escuelas Tad1ofón1cas o las que establezcan los 0Tgan1smos 

públicos pan!I el cumplimiento de sus fines de serv1cios-

Las estaciones comerciales Tequieron de uno concesión otorgada por el Gobierno 

Federal a tTavés de la Dirección General de Concesiones y Permisos de 

Telecomunicaciones de la SocTetaTía de Comun1cac1ones y Transport.es. A las 

demás tes bast.a un permiso otorgado poT lo misma instancia. Por lo anterior. las 

12 



emisoras de radio en México puodon ser conccsionadas o permisionadas. Las 

disposiciones sobre instalación y operación son comunes, aunque son más 

explfcitas para las rad1odifusoras comerciales. 

Con baso en la Ley mencionado nnteriormcnto, las estaciones comcrc1alos son 

aquellas quo están autorizadas a transm1t1r anuncios y cobrar por ellos, están 

concedidas a particulares. personas físicns o morales, do nac1onal1dad mexicano. 

Ahora bien. desdo quo la rad1od1fusión se estableció en México, su estructura se 

basó en el modelo operativo de la radio norteamericana, quo consiste. en pocas 

palabras, en una comb1nac1ón muy simple: música. 1nformac16n y anuncios 

comerciales. 

Cuando el Gobierno cambió el régimen de permisos. a conces1onos. la primera de 

éstas fue otorgada en 1 930 a la XEW una estación eminentemente comercial. 

Durante la época conocida como -1a edad de oro de la radio- ( 1930-1 950) las 

transmisiones tenfan la caroctorfsticn predominante del entrcten1m1ento; los 

programas eran en vivo. tanto musicales como cómicos. concurso e informativos, y 

por supuesto, el anuncio constante de los patrocinadores. 

Sin duda, en ese lapso el crec1m1ento de la radio fue muy grande pues se 

consideraba un gran negocio para los industriales. contaba además con todo el 

apoyo del Estado para establecer estaciones radiofónicas y facilitaba los trámites 

para la importación de los equipos necesarios. 

En febrero de 1 942 se promulgó el Reglamento de Estaciones Rad1odifusoras 

Comerciales, de Experimentación Científica y de Aficionados. Para entonces en 
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México ya existían 1 25 emisoras do radio de las cuales 34 se concentraban en el 

Distrito Federal. 

Cuando la telev1s1ón empozó a expandirse en el país. las rad1od1fusoras comerciales 

realizaron grandes 1nvers1oncs pura modern1zilr y amphar sus 1nstalilc1ones, se 

implantaron nuevos sistemas de venta directa por radio. Se ampliaron sus horarios 

de transmisión buscando atraer un pübhco mayor y ser mas rentables. 

Las estaciones comerciales se fueron consolidando a través del tiempo, para ello se 

agruparon en grandes y poderosas cadenas que empezaron a cubrir el territorio 

nacional. Así, para 1 963 ya se contaba con 438 estaciones y para 1 980 ascendian 

a 848, distribuidas do la siguiente forma: 641 en AM de las cuales 617 eran 

comerciales y 24 culturales; 174 en FM, 164 comcrc1alcs y 1 O culturales; 33 en 

onda cona, 20 comerciales y 13 culturales. 

De acuerdo a datos de junio de 1995, Ja Cámara Nacional de la Industria de la 

Radio y la Televisión señala que el universo de la radio en México constituye un 

total de 1 1 55 emisoras: 1047 son conces1onadas y 108 perm1s1onadas. de las 

cuales 787 están en Amplitud Modulada y 368 en Frecuencia Modulada. Del total 

de emisoras el 5 % se encuentran en el Distrito Federal. 5 

Con fines do administración, pero fundamentalmente de comerc1al1zación de sus 

espacios. las emisoras en el país so organizan en grupos (ver siguiente cuadral. 

'Guticinez Crnz. J\.tanuel.~3Clon l!lf~~!d....~. Un1 ... ..:rs1cbd del Valle de 
Mexico,(Tcsis). M6tico, 1996,p 71 
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seis de ellos concentrnn el 61 % de las radiod1tusorns. La principal agrupación es 

Radio Centro con 1 2 emisoras en la ciudad de M6xico, además de 1 1 S que tiene 

on el resto dol pafs; en 1mportnnc10 sigue Rnd16polls, Núcleo Radio Mil y el IMER 

con seis emisoras cada grupo. Estas ogrupac1onos con1untan el 5 1 % de 

radiod1fusoras de la capital. 

GRUPOS RADIOFÓNICOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

GRUPO EMISORAS PORCENTAJE 
RADIORAMA 161 13.93 

ACIR 147 12.72 
CIMA-SOMER 120 10.38 

OIR-GRC 127 10.99 
RADIO S.A. 76 6.58 

RASA 76 6.58 
PROMOSAT 48 4.15 

FIRMESA 46 1 3.98 
FMM 42 3.63 
CMR 37 3.20 
MEO 35 3.03 

PRADSA 32 2.77 
MEGARADIO 32 2.77 

ORF 28 2.42 
RECISA 23 1.99 

RCN 20 1.73 
DIFUSA 19 1.64 

IMER 18 1.55 
RADIOPOLIS 16 1.38 

RCM 6 .51 
OTROS 33 2.85 
TOTAL 1155 100.00°/o 

•Fuente: Asociación Nacional de Radiodifusores del Distrito Federal. enero 1996. 



El cuadrante metropolitano cuenta con 58 emisoras, 33 on AM y 25 on FM, cabe 

seP.alar que del total sólo 5 son perm1s1onadas CB.62%J. En el Distrito Federal son 

1 7 grupos los quo part1c1pnn t"n la opcrnc1ón d~I totnl de rad1od1fugorns cup11nllnas. 

En cuanto a la programación de las emisoras de ll1 ciudad de México, se observa 

que la mús1cn es el pnnc1pnl olomento df!I tiempo do trnnsn11s1ono!i, seguida do la 

información y los programns du serv1c10 y op1n1ón. 

Como se muestra en el cuadro que se presenta a cont1nuac1ón. si la 1nfornlac1ón In 

separarnos por bandas AM y FM, encontrarnos ornndr•s d1lcrcnc1a!i. en los 

porcentajes que so destinan <1 cado tipo de pro9rnn1:tc16n do! tot.:tl do tiempo de 

transm1s1ones. el más s1gn1f1cat1vo es el que se destina u la mús1cn. 

PROGRAMACIÓN EN LA RADIO DEL DISTRITO FEDERAL 

PROGRAMACION 1 %AM % FM 
MU SI CA 1 58.45 1 91.20 
INFORMACION 15.35 1 5.87 
SERVICIO 8.01 0.31 
OPINION 6.91 0.38 
DEPORTES 4.95 1.13 
OTROS HABLADOS 4.00 
HORA NACIONAL 0.79 0.08 
CULTURAL 0.98 1 0.31 
INFANTIL 0.56 1 
TOTAL 100.00 % 1 ioo.oo ~o 

•Fuente: Asociación Nacional de Radiod1fusores del Distrito Federal. f?nero 1 996. 
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Cuando se habla do la radio comercial. especialmente en el Distrito Federal. no 

puede por ningún motivo omitirse sei"lalar a In publicidad, elemento sin el cual no 

sería posible concebir a los rod1odifusoras privadas. que están basadas en un 

sistema de mercado bnjo la ley do lo oferta y la demanda. 

Económicamente dependen do los ingresos por .. venta de tiempo.. de su 

programación, y las emisoras con auditorio mayor cotizan sus tiempos más altos. 

""Con el fin de aumentar el número de anunciantes y por tanto incrementar sus 

ingresos, las cadenas o agrupaciones radiofónicos del Distrito Federal tienen 

establecidas tarifas especiales para la compra de '""paquetes.. es decir, la 

contrat11ción simultánea de tiempo en sus estaciones. ofreciendo descuentos 

progresivos al cliente; son los casos do la Organización Radio Centro, Radio 

Fórmula, así como el Núcleo Radio Mil"" 6 

Con respecto a las tarifas de publicidad en rodio, el Estado no regula el monto; la 

Ley Federal de radio y Televisión sólo señala que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transpones fijará un mínimo en el cobro de los diversos servicios que le sean 

contratados para sus transmisiones al público. De esta manera se deja al criterio de 

los concesionarios la fijación de su monto. 

• AJva de la Selva.Alma R.osa,R.ad,¡o e ld«>loaia, Ed.El CabaJ,bto. MWco. 1982,.p 47 
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Por otra parte. on releción e lo cont1dad do publicidad en la radio. la legislación en 

1o ma\'li,¡.io que entró en vigor desde 1 960. no estoblece un Hmite, sólo señala 

vagamente que .. deberá mantener un prudente eQU1librio entre el enuncio comercial 

V el conjunto de la programación ... 

€.n cuanto al contenido de la publicidad. t;:into en lo Loy Federal de Radio y 

Televisión como en su reglamento, sólo se consideran aspectos de tipo sanitario. 

de protección al consumidor y el orden público. 

Como se puede observar, el Estado ha de¡ado al hbre arbitrio de los concesionarios 

el mane¡o, operación y contenido de la radio comcrc1al, pues su participación en 

ella es minoritaria y se hmita a disposiciones ¡urid1cas que en la práctica, en la 

mayorfa de los casos son rebasodas por los concesionarios. 

1 .2. Estaciones Culturales 

La Ley Federal de radio y Televisión no especifica qué se debe de entender por 

cultural, este término resulta ser el más polémico para definirlo concretamente. En 

México son muy pocas las estaciones que conceptualizan su función cultural y 

diversifican su expresión aunque la mayorfa se defina con esa particularidad.7 

'Romo. Cnstina..l&..2ttP~o "J>Cn. debilcs yoccs de "PCranza. EdFundactOn !'1.lanuel Buendía..A.C .• 
Meióco,1990.pp.7·9. 
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Sin embargo. existen algunos coracterlsticas que hacen posible la diferencia ontre 

las estaciones culturalos y las comcrc1olcs: lns pumorns no requiornn de una 

concesión pare opornr. son pcnnistonadas. por tanto no transmiten anuncios 

comerciales, su modelo de rnd1od1fus16n esta orientado hncta un sistema de 

intormac16n cultural, social. rocreattvo, incluye programas en vivo al igual que 

grabados, sus fines son d1st1ntos a los de In radio comercial. 

La radiodifusión cultural, desde los in1c1os de la rodio ha sido minoritnrlit trente a la 

comercial, prueba do ello es que en la actuohdad son 5 únicamente las emisoras 

que se encuentran en el D1str1to Federal: XEEP Radio Educación AM y XEPPM en 

onda corta: XEUN Radio Universidad AM y XEUN-FM; v finalmente la reciente 

emisora en el 95.7 de FM. El Politécnico en la Radio, Asl tenemos que en el 

cuadran"te la radio cultural alcanza sólo el 8:62% del total de emisoras 

metropolitanas. 

En cuanto al ra1ting, las radiod1fusoras culturales generalmente no son consideradas 

por las agencias especializadas en estudios de audiencia. y mucho se ha dicho que 

las mencionadas estaciones cuentan con un auditorio muy reducido porque 

programaciones son elitistas, no son para todo püblico, v que aunque 

contenidos son muy ricos en mformac16n. ci-itica y análisis, difícilmente son 

emenas para capturar a las mayor(as acostumbradas a encontrar en la radio un 

medio de entretenimiento. 
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1 .3 PolJtica de concesiones 

En México las estaciones rodiofónicos al igual Que cualquier otro medio de 

comunicación social, se rtgen por uno serie de normas, leyes y reglamentos que 

regulan el cumphm1ento de los finohdndos de culturo y entreten1m1ento. 

Así, tenemos que la base legal para el func1onam1ento de la radio se encuentra en 

el Articulo 27 Constitucional, quo define el espacio situado sobre el territorio 

nacional como pane integrante del mismo, y deposita en la nación el dom1n10 

direct.o de él. 

La Ley Federal de Radio y Televisión consta de 105 artlculos más 7 trans1tor1os, 

divididos en 6 tftulos. Asigna las atribuciones correspondientes a las Secretarias de 

Estado que tienen facultades sobre el func1onam1ento de la radio y la televisión. 

También reafirma el dominio del Estado sobre el espacio y tcrritorao nacionales. 

Caracteriza a la radio y televisión como medios de interés púbhco. Confirma la 

libertad de información, expresión y recepción. 

En general establece las condiciones de otorgamiento, revocación, tarifas de 

concesiones y permisos de transmisión. Aclara los motivos de la sanción, los 

principios a que deben apegarse las transmisiones y cuestiones de caráct.er 

técnico y administrativo obligatoríos. 



Ahora bien. en el Artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión se clasifica a 

las estaciones de radio en .. comerciales, oficiales, culturoles, escuelas radiofónicas 

o de cualquier índole .. V establoco que las ostac1onos comerciales requerirán de una 

concesión para transmitir. y las restantes de permiso." 

Las Secretarías de Estado que tienen tar.:ultadcs para 1ntervon1r on el otorgamiento 

de concesiones son: la de Comunicac1oncs y Transportes y la de Gobernación. A la 

pnmera lo corresponde otorgar y revocar concesiones y permisos. asf como asignar 

las frecuencias respectivas; a la segunda le compete vigilar las transm1s1ones en 

cuanto a contenido; coordinar el funcionamiento de las estaciones 

pertenecientes al Gobierno Federal. así como imponer las sanciones que 

correspondan en caso de 1ncumphmmnto de las d1spos1c1ones de la ley mencionado. 

Actualmente ta política de la Secretaría de Comun1cac1ones y Transportes. 

manifiesta en el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones 1 995-2000, 

señala entre otras cosas, las siguientes líneas de acción: 

Actualizar las normas ofic1oles me)(1canas de las industrias de rnd10 y televisión con 

la participación de la iniciativa privada. 

Identificar las poblaciones y regiones del pnfs que requieren de más y mejores 

servicios de radiodifusión e 1nic1ar los acuerdos concesionarios corrospond1entea. 

Impulsar acciones para QUo las estaciones perm1sionudas, port1cularmonte las de los 

gobiernos locales puedan consolidar sus operaciones. 

• Alv:a de la Sel~W....&l.L.P·So 
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Rafor-zar las funcionas do supervisión para el debido cumplimiento de las 

diaposiciones emitidos en mntoria do programación. 

Coordinar con las autoridades competentes el curnpllm1ento do la normauvídad en 

matena do t1en1pos ot1c1nlos. • 

Cabe desurcar que la d1spos1c1ón del Artículo 1 4 de la Ley Foder-al do Radio v 

Televisión (aún vigente) señala que sólo podr-án ser otorgadas las concesiones o 

permisos a ciudadanos mexicanos o sociedades cuyos socios sean de dicha 

nacionalidad. En este punto cabe mencionar que en la ley y r-cglamentac1ones Que 

establecen el régimen de concesiones y porrn1sos. no se incluye d1spos1c16n alguna 

sobre el número de concesiones que a una misma personLll se le pueden otorgar. 

Tampoco hace referencia al Artículo 28 Const1tuc1onal que prohibo In ex1stenc1a de 

monopolios de toda clase, cabe señalar que quienes mane1an la mayada de las 

radiodifusoras privadas del Distrito Federal pertenecen a grupos o sociedades 

anónimas que controlan también rad1odifusoras en el interior del país. 

Por otra parte. si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar 

una concesión o permiso establece una sene de requisitos administrativos Que 

.aparentemente pueden ser fáciles de cubrir, como es en el caso de las 

concesiones: presentar solicitud con la información referente a la población de 

interés y sus alrededores. considerando un estudio socioeconómico y de mercado, 

planes de recuperación económica y do negocios. 

•o¡anqOfitja.I de la fcderagQn. 25 de marzo de 1996. p .S4. 



Pero en relación a los permisos el procedimionto no resulta ser tan sencillo. Entre 

los principales requisitos sef'iala; Corta compromiso sobro la información que se 

difundirá. con la especificación de género v horarios; carta compromiso do no 

comercialización o insertar patrocinios durante lns transmisiones; uso de suelo 

legalmente acreditado; estudio soc1oeconóm1co y proyecto de 1nvers1ón para la 

instalación y operación de la rad1od1fusora, 

También se les pide exphcac1ón del origen de los recursos con que se f1nanc1ará Ja 

estación, un compromiso por escrito y calcndarizado de fas personas que los 

aportarán; proyecto técnico conforme a normas ofrcrales y pago de derechos por el 

estudio de la solicitud. 

Finalmente se senala que el cumphmiento do los requ1srtos mencionados, no 

implica de ninguna manera el otorgamiento del permiso, nr la autorización para 

instalar la estación. ya que la solicitud estará sujeta a otro estudio y opinión por 

parte de la Secretaría de Gobernación, además de drsponib1lldades técnicas para el 

uso y aprovechamiento del espectro rad1oeléctr1co en la población de interés. ' 0 

En este último señalamiento es donde la mayoría de las solicitudes ya 

prosperan. Ejemplo de ello fue el caso de Radio Universidad Pueblo, de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. que en 1 980 inició las gestiones para que se 

autorizara una frecuencia dentro del cuadrante; en esa época en Chilpancingo sólo 

existfa una estación de radio y aun asf el permiso fue negado por la Secrerarfa de 

Comunicaciones y Transportes. 

IO Sectttaria de Comwúmones y Transpones. S::Wi:l para la obt'"""ºª de oemuso de;: una Cst?CJÓD de 
r;w::ljp:lifiu;isjn HJDOOI.. TriptJco infonnatJ'lo'OJ\.16uco.septJcmbre de 1996 



Le universidad roolizó estudios y llegó a la conclusión de que se podía trnnsm1t1r por 

el canal 880 kilohenz sin interferir. La rndiod1fusora empezó a operar en tono de 

prueba en d1c1embre de 1981 con buenos resultados. Se re1n1c1nron los trámites 

con las pruebas en mano y el permiso fue negado nuevamente. 

La un1vers1dnd rccurnó a un 1u1c10 de amparo y transm1t1ó a pesar del boicot 

amenazas y agresiones. 

Otro caso s1m1lar fue el de Radio Universidad de Zacatecas quo solicitó permiso 

para salir al aire cuando en dicho estado ex1stian doce em15oras privadas y ninguna 

de tipo cultural. el permiso fue negado siempre por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. argumentando que no había espacio disponible 

el espectro rad1oeléctnco (la zona de espacio por donde v1a1an los ondas que hacen 

posible las comunicaciones eléctricas). 11 

Como se puede observar. en el otorgamiento de una concesión o permiso para 

utilizar los espacios radiales. intervienen factores no CX"plíc1tos. pero s1 deducibles, 

si se toma en cuenta que desde sus orígenes. en el desarrollo de Ja radiodifusión el 

Estado ha considerado siempre de manera preferencial a los empresarros del 

entretenimiento y en contrapartida obstaculiza la expresión de la cultura a través 

do la radio. 

11 Rojo Olguin.2'1UiL..pp 94-95. 
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A continuación, el siguiente cuadro desglosa el númoro de concesiones y permisos 

otorgados en el pafs. 

Alfo CONCESIONES PERMISOS TOTAL 

1989 898 90 988 

1990 950 95 
1 

1045 

1991 974 98 1072 

1992 1006 99 1105 

1993 1037 136 1173 

1994 1125 156 1281 

1995 1134 159 1293 

1996 1141 166 1307 

Fuenle El.abor.IClon pl"opia con base en 1nforTI13C'lon proporcionada por la Sccn~tana de 
ComUIUc:acsones y Transportes. D1recc1on Gcner.:il de Sistemas de D1fus1on 

1 .4 La radio del Estado 

Apenas íniciada la .. era radiofónica- en México. el Estado s1 bien no ejercía 

cabalmente su papel rector en materia de radiodifusión. sr contaba con proyectos 

de emisiones radiofónicas. 

En 1 923 surge la .JH que está considerada como la pionera de la radiodifusión 

estatal; en sus inicios era una estación experimental de la Secretarla de Guerra y 

Marina que transmitía música de bandas militares; poco tiempo después la emisora 

pasó a ser la CYB y dejó de ser controlada por el Estado para convertirse en una 



estación comercial de capitalistas franceses que formaron una cadena radiofónica 

de 20 estaciones. En 1944 cambió de dueño. Actualmente osa emisora es la XEB y 

está nuevamente en manos del Estado OMERI. 12 

Otro esfuerzo gubernamental de ese m1s1no año fue el de Alberto J. Pani. 

Secretario do Relaciones Exteriores, que mandó instalar una emisora de corta vida. 

Por su parte el General Alvaro Obregón el 23 de 1unio de 1 923 aprobó una 

propuesta del señor Ramón P. Denegri. Subsecretario del Despacho. que consistía 

en el establecimiento de transmrsorcs en algunas crudades para enlazar y mantener 

informada a la población. Pero el proyecto se quedó en la fase de análisis y 

propuesta. 

Una propuesta que corrió con me1or suerte en 1924 fue la de la creación de la 

emisora CVE. de Ja Secretarla de Educación PUbhca, que fue la primera 

radiodifusora cultural propiedad del Estado: funcionó hasta 1937 y reapareció en 

1967 bajo las siglas de XEEP Radio Educación. 

En 1931 la Secretar( a de Guerra contaba con 2 estaciones de tiempo completo. 

mientras que la Secretarías de Educación y la de Industria, Comercio y Trabajo, 

tenían una emisora, así como los gobiernos de los estados de Tabasco y 

Chihuahua. 

12 Fetnánde:z Christl1cb.F3uma.~~..fu~JLmas1v:J en l\.-1é"C1co.Ed Juan Pablos. l\.1ex1co. 
19&9.p.95 
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Según registro de la Secrotnrta de Comunicaciones y Transportes. para 1 938 las 

radiodifusoras del Estado eran: 

XEDP y XEXA. esta última de onda corta v ambas del Departamento do Prensa 

y Publicidad. 

XECR operada por la Secretar-fa de Relac1onos Exteriores. 

XEXS del Departamento do Salud Pública. 

XEFO y su repetidora en onda corta XEUZ. del Partido Revolucionario Mexicano. 

XEXB y XEXD, maneJndas por el Gobierno de Ver<1cruz. 

XEXP de la Oficina de Gobierno de Monterrey. 

XEXH del Gobierno de San Luis Potosi. 

XEXE operada por el Consc10 de la Ciudad de Texcoco, y 

XEXM y su repetidora en onda corta XER de la Secretaría de Educación 

Pública. 13 

Para el año siguiente las 1 3 estaciones mencionadas disminuyeron a ocho y para 

fines de 1941 en los estados de la repúbhcn sólo habfa emisoras comerciales y el 

Gobierno Federal únicamente operaba cuatro rad1od1fusoras. 

En 1 942 el estado presentó una contradicción en sus lineamientos de radiodifusión: 

por una parte aprobó un reglamento en donde excluyó a las radiodifusoras de las 

campai'ias políticas, y por otro lado la XEFO del Partido Revolucionario Mexicano 

transmitía información política. sus programas fueron propaganda para ol pan1do 

oficial del gobierno hasta último día que estuvo al aire. 

u Muftoz Garcia.Ma-de los Angeles,R.;id10 EdUCi!CJón Una dJfillora culturnl del E~ 
~-=ultad de Ciencias Pcliuc:as y Soc.aJes,UNAM (tes15), l 980 p 2.:! 
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Cabe hacer mención que a finales de esa décoda la radiod1fus1ón universiusria 

empezó a expandirse y alcanzó el número de diez estaciones en la provincia. 

Cuando apareció la telcva~ilón -en los a1 ... os cincuentas-. se consideró la época más 

fructífera de los medios de comun1cac1ón. en ose entonces el Presidente Miguel 

Alemán estableció una relación muy estrecha entre gobierno y concesionarios de 

radio y televisión. Dicho vínculo hasta nuestros dias no se ha roto, sino más bien 

se ha fortalecido. 

En esta etapa la radio comercial creció a gran escala. no así la radiodifusión estatal 

que se quedó estancada. 

Es peninente mencionar que la polit1ca del Estado en cuanto a los medios de 

comunicación, cambia en ceda periodo sexenal de gobierno. y sus programas de 

acción son de acuerdo a los funcionarios del cuadro gobernante. 

Así, tenemos que en el periodo de gobierno de Adolfo Ru1z Conines hubo un 

decreto para tratar de controlar las transmisiones a través de la supervisión del 

Estado y se especificaba que los gastos implicados en ésta deberían ser cubienos 

por los concesionarios. Estas medidas originaron desacuerdos por parte de los 

industriales de la radio y la televisión. 

Los años sesentas se iniciaron con la aprobación de la Ley Federal de Radio y 

Televisión, gobernaba entonces Adolfo López Mateas, quien manifestó la intención 
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del Estado de participar formlllmento como emisor en forma reglamentada ..... con 

la limitante de hacerlo a través de los canales operados por la empresa privada ... 1 ~ 

Pero. fue hasta 1969 cuando esta 1ntenc1ón cobró forma al especificarse que el 

Estado contarla con el 12.5% del tiempo de transm1s1ón on las estaciones 

privadas. Sin embargo, lo anterior no logró en la práctica convertir al Estado en 

emisor radiofónico, pues no contaba con experiencia ni con una planeac1ón de los 

recursos necesarios para la producción de progrnmas do radio gubernamentales. 

El régimen de Gustavo Oíaz Ordaz no cambió sustancialmente el panorama de la 

radiodifusión. ya que por un lado aumentaba el número de concesiones v por otro 

seguía estatizada la radio estatal, a excepción de la emisora de la Secretaría de 

Educación Pública que salió al aire en 1967 y -Radio México-. emisora de onda 

corta integrada a la agencia de noticias -Not1mex-. 

El periodo de Luis Echeverria Alvaroz resultó interesante respecto a la acción del 

gobierno en materia de rad1od1fus16n. Por princ1p10 de cuentas el gobierno 

enfrentaba una situación crítica por el resentimiento de la sociedad debido al 

movimiento estudiantil de 1 968. v vio en los med1es de comunicación el mejor 

puente para desplegar su campaña d1r1g1da a me1orar su imagen v a buscar el 

consenso de la población. 

En esta etapa se incrementaron las estaciones permisionadas en la provincia y se 

aprobó la creación de frecuencias para las zonas indígenas del pafs. 

•• Fernandez Chnstl1eb.Fáurn.a,QR-'1L.p 100 
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Se hizo efectivo el tiempo fiscal; el Estado diseñó programas especiales quo insertó 

en los horarios más cotizados en la radio privada. 

Al iniciarse el sexenio de José López Port11/o, se dio a conocer la creación de un 

nuevo organismo rector y operador, denominado Dirección General do Radio, 

Telov1s1ón y Cmemotogrofía, dependiente de la Secretarla de Gobernación, con el 

objeto de centralizar las tareas y obligaciones de estos medios que hasta entonces 

estaban en manos de otras dependencias. En 1 978 esta Dirección desconccntró de 

sus actividades la operación de Ja radio. Al año siguiente se formó el grupo RTC· 

Radio que administraba 3 estaciones. 

La llegada de Miguel de lo Madrid Hurtado a la pres1dcnc1a impulsó la realización 

del proceso denominado "'Foros de Consulta Popular- en el cual estuvo considerado 

el ámbito de la comumcac1ón social y dentro de éste el de la rad1od1fusión. 

En estos foros realizados en 1 983. presentaron ponencias los siguientes sectores: 

trabajadores de los medios, estudiosos de la comunicación, sector social, sector 

privado. sector profesional. y sector p0Ut1co. 

Fueron nueve los temas de análisis, y el número de ponencias publicadas de cada 

uno de éstos. se desglosan en el siguiente cuadro: 
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TEMA PONENCIAS PONENCIAS DE 
PUBLICADAS RADIO 

SOBERANIA NACIONAL 63 21 
EDUCACION 63 47 
INFORMACIUN.CUL TURA y 37 27 
RECREACIÓN 
PARTICIPACION SOCIAL 85 23 
PREPARACION 71 13 
PROFESIONAL 
DESARROLLO 57 12 
TECNOLÓGICO 
MARCO JURIDICO 64 21 
MARCO ECONUMICO 53 10 
AEGIONALIZACION 72 11 

Fuen1e El.:tbotaClon prOJ>'a con base en tnformacton obtenida de las memona.s de los Foros 
de Consulta Popular. JQ8J 

Tres meses antes de la reahzac1ón de los Foros se creó el Instituto Mexicano de la 

Radio (IMER) con el fin de coordmar las acciont!s de rad1od1fusi6n. De este 

organismo dependlan 7 estaciones en e1 Distrito Federal y la XELAC de Ciudad 

Lázaro Cárdenas. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid el número de estaciones permisionadas se 

incrementó de la siguiente manera: 

1983 46 
1984 47 
1985 47 
1986 47 
1987 75 
1988 82 

(Están incluidas las estaciones del IMER. gobiernos de los estados. SEP V 
universidades) 1 ~ 

is Fuemes Glona.sm..nt...P 11 1 
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La administración del Presidente Carlos Salmas do Gortari so caracterizó por un 

proyecto modernizador. para lo cual se apoyó on una iniciativa privado fuorto e 

interesada en invertir en todos los ámbitos do la economía. 

Do acuerdo a una 1nvcst1gac1ón realizada por el área de análisis del periódico li.! 

Ejnonciero, el auge de las concesiones de radio se dio en 1 994. año de mayor 

celeridad en el proceso de asignación del espectro radioeléctrico. Cabo hacer notar 

que esta as1gnac16n estuvo básicamente concentrada en seis estados del norte del 

país. 16 

De acuerdo a 1nformac1ón de la Secretaría de Cornun1cac1ones y Transportes, al 

cierre de la pasada adrnin1strac1ón las emisoras rad1ofón1cas privadas alcanzaron el 

número de 11 25. Sin embargo. cabe mencionar que los datos varian de acuerdo a 

la fuente. pues tanto la Asociación Nacional de Rad1od1tusores del Distrito Federal 

como la Cámara Nacional de la Industria de Rnd10 y Televisión mane1an cifras 

diferentes. 

En cuanto a la radio del Estado ol panorama fue el s1gu1ente: 

Un proyecto que adquirió gran relevancia por su significado nacional fue el de la 

radio indigenista, que aún cuando se reconoce su importancia, no se ha hecho 

mucho por apoyarla. pues opera con recursos mínimos para una labor decorosa, y 

a pesar de eso las estaciones funcionan involucrando a sectores populares para 

16 Flores E. RaUl y f\.tarvclla Cohn ... Concentraron 6 enudades del norte el ss-,.o de l3s conCCSlones de 
radio ... gJ Fjruanciero)\.1Cuco,29 de sepacn1bre de t 996.p. 14 



producir y transmitir los mensnjes que son realmente do su interés y responden a 

los nocesidndes de sus poblac1onos. Estas rad1odifusoras dependen del Instituto 

Nacional Indigenista. 

Por otra parte el 7 dA d1c1embrc de 1988. por decreto pres1denc1at se creó el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo descentralizado que 

asumiría y observarín las entidades que corresponden a la esfera educativa y 

artística del pafs. Adscrito a la Secretaría de Educación PUbhca (SEP). 

Con la creación de éste. los modios de comunicación estatales pasaron a formar 

pane del sector educativo, añad1éndoseles un nivel de importancia y atención 

superior al que hasta entonces habían merecido. 

El objetivo de este ConseJO en términos generales es - ... la preservación y d1fus1ón 

de las artes y la cultura de nuestro pais; modernizar el marco inst1tuc1onol de Jos 

programas gubernamentales en este campo a fin de adaptarlos a las nuevas 

necesidades y le corresponde la tarea de establecer criterios culturales en la 

producción de radio, televisión. cinematografía e industria editorial, además de 

aquelllas correspondientes a los órganos de dtfus.ón cultural y artística a su 

En este sexenio el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes contribuyó de 

manera importante para que el número de estaciones radiofónicas del Estado se 

1' ""1.artincz Pantaleón.J,..ct1m Socorro..l..2...ma~riegu1ere b.ag;r en rad.Jo la a.Jternat.IY? Rpd10 
~.Facultad de CienetaS Poliucas y Soaalcs.UNA?l.1.tcsis.1994.p.9~ 
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incrementarn do uno manera considerable en relación a las administraciones 

anteriores: 

Afto Estaciones 
1989 90 
1990 95 
1991 98 
1992 99 
1993 136 
1994 156 

Fuente El.aboracton propt:.;J. con baSC" en el Anu.ano Estadístico de la Sec-ret.3ri.a dC' 
Comun1cac-iones y Tran,ixtnes 

Finalmente llegamos a la adm1nistrac1ón encabezada por Ernesto Zed1llo Ponce de 

León, momento en que la rad1od1'us1ón tiene caractcrist1cas muy particulares, que 

on gran medida tienen origen en el descontento de todos los sectores de la 

población por la severa crisis económica que atraviesa el país. 

El Estado ha dado gran apcnura al género 1nformat1vo y al de opinión, 

principalmente en los temas polft1cos. de segundad pública y demanda de 

soluciones a una sene de problemas. esta caractcríst1ca se da tanto en las 

emisoras del Estado como en cierto grado en las privadas. e1emplo de esto es el 

caso de .. Radio Red .. con su programa .. Monitor .. que en 1 994 ocupó el primer 

lugar de preferencia en el auditorio y en 1 995 el segundo lugar., 8 

A un año nueve meses de la actual administración resulta interesante conocer la 

situación de la rad1od1tus16n mex1cólna. particularmente la que es operada por el 

Es1:ado. 

t• Romo. Cnmna. ••tnformat1v:i y Popul:ir"º.en pcnOdico ~Cultura..sccc C.m1ércolcs 24 de enero de 
1996.p.JOC 
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Do acuordo al diagnóstico realizado por la Secretaría do Comunicaciones y 

Trensportes. poro elaborar su programa de desarrollo 1995·2000. nos encontremos 

con que existen nlrededor de 400 municipios que tan sólo cuentan con un número 

reducido de estaciones do radio. incluso c1ortas localidades con m6s de diez mil 

habitantes no reciben rodiod1fus1ón local. 

Actualmente encuentran operación estaciones perm1s1onadas 

concesionodas a 1nst1tuc1ones públicas. dichas emisoras han llegado a ser 

alternativa de programación, principalmente or1cntnda a la d1fus1ón cultural. por lo 

que su presencia es demandada en otras localtdados del país. 

Por otra pnrte. en las estaciones operadas por los gobiernos de las entidades 

federativas se ha hecho manifiesta la dificultad de continuar al aire. debido a 

limitaciones presupuestales que les impiden tener cond1c1onos de producción 

satisfactorias y por tanto cumplir con los fines culturales y sociales que tienen 

encomendados. 

Para concluir se hace necesario señalar que, si bien es cierto que durante décadas 

la poHtica de radiodifusión del Estado Mexicano ha estado subordinada a los 

lineamientos trazados desde el origen de la radio, por la iniciativa privada, también 

es cierto que los últimos gobiernos no han hecho más que rect1fícar el rumbo 

anticultural que siguen las radiodifusoras privadas. 

Aun en nuestros días. no so ha diseñado una polltico radiofónica al margen de la 

actividad empresarial. y el incremento al número de estaciones permisionadas no 

responde a un provecto congruente con las expectativas culturales de la población. 
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CAPÍTULO 2 



2. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

Ante un rezago histórico do más de medio siglo. la radiodifusión del Estedo pareció 

tomar un nuevo aire, una nueva Hnea e inicio un proceso con la tendencia de 

conjuntar los esfuerzos aislados que se dieron a través de diferentes periodos 

gubernamentales y que después de grandes impulsos so vetan siempre frenados 

por el predominio de la radiodifusión privada y la ausencia de una polftica firme que 

permitiera lograr realmente una comunicación radiofónica del Estado y al servicio 

de todos los sectores de la población. 

A partir de 1 979 el Estado asume una act:1tud de mayor participación en materia de 

radio y adquiere la titularidad de sociedades anónimas y las concesiones de las 

radiodífusoras de carácter come-rcial: Compañia Nacional de Radiodifusión. S.A .• 

concesionaria de la XEB: Vocero Mox1cano, S.A., concesionaria de la XERPM y 

Radiovisión Mexicana, S.A .• concesionaria de la XEMP. 

Cabe recordar que tres años antes se había creado la Dirección General de RTC y 

posteriormente se dio una desconcentración que a su vez dio lugar a la formación 

del Grupo RTC-Radio el cual inició sus actividades precisamente con estas tres 

emisoras en el Distrito Federal. 
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En 1982 se decretaron reformes y adiciones n le Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, as(, en el artículo 27 fracción XXX y XXXI se faculta a la 

SecreTerfn de Gobernación para coordinar la Comunicación Social dol Estado. 19 

En ese entonces ox1stfan en México 875 rad1od1fusoras privados de las cuales 657 

operaban on AM, 1 89 en FM y 29 un Onda Corta. Este era el panorama radiofónico 

cuando el Gobierno de la RcpUbllca determinó. con fecha 23 de marzo do 1 983. la 

creación del Instituto Mexicano de la Radio OMERI, como un ~organismo público 

descentralizado, con personalidad Jurídica y pc1tr1monios propios. que tendrá como 

objeto operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la 

act1v1dad rad1ofón1ca perteneciente al Poder E¡ccut1vo Federal.. 

Como directo!" del naciente Instituto fue nombrado Teodoro Rentería Arroyavc 

quien habla sido responsable del área de radio en la campaña presidencial de 

Miguel de la Madrid Hurtado. 

Uno de los aspectos de la p0Ut1ca sexenal del Presidente De la Madrid fue ampliar 

la pan1c1pación de todos los ámbitos, y con base en esa premisa, en febrero de 

1 983 se realizaron los Foros de Consulta Popular. en donde se marcó la neces'idad 

de definir una poHtica de comunicación social en la que el Estado reafirmara su 

rectoría en los medios de comunicación. 

Al respecto. el Subsecretario de Gobernación de esa época, Javier Wimel". hizo 

notar que *' ••• el Estado tiene la responsabilidad de garantiza,. uno comunicación 

19 Secretaria de Gobernación, lh-1ER..Memona 1983~\2ll.P 40 
20 C>J3000fici?} de la F*ragQn,::!S de mano de 1983,p J 
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social abierta para preservar las libertades do los ciudadanos y do los grupos que 

integran la sociedad para ol cumplimiento de sus fines al sistema, además de 

emplear sus propios recursos, acudir n los medios conces1onados y pnvados de 

acuerdo a Ja lcg1slac1ón vigente. ~:i 

Ahora bien para atender la rcsponsab1hdad mencionada, se reahLziron los Foros. y 

con base en las dernandas del área de rad1od1fus1ón planteadas en éstos. se elaboró 

el plan de trabaJO del IMER. 

Por otra par-to. en el decreto de creación. al Instituto se le asignaron las s1gu1entes 

funciones: 

l. Formular los planes y programas de traba10 que 
se requieran para el cumpllm1ento de su ob¡eto; 

11. Llevar a cabo las act1v1dades rad1ofón1cas a 
través de las entidades que opere y de los 
demás instrumentos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus programas; 

111. Estimular por medio de las act1v1dades 
rad1ofón1cas, la 1ntegrac1ón nacional y la 
descentrallzac1ón cultural; 

IV. Fungir como órgano de consulta de los sectores 
público. social y privado; 

V. Celebrar convenios de coopcrac1ón y 
coproducc1ón e 1ntercamb10 con entidades de 
radio nacionales y extran¡eras: 

VI. Realizar estudios y organizar un sistema de 
capacitación en materi¡i rad1ofón1ca; 

VII. Establecer oficinas. agencias y representaciones 
en la República Me)(icana y en el cxtran1cro, 
pudiendo adquirir. poseer. usar y ena1enar los 
bienes muebles e inmuebles necesarios para el 
cumplimiento de este frn; 

VIII. E)(pedir su Estatuto Orgánico. y 

IX. Las demás que este Decreto y otras 
disposiciones le confieran para el cumpllm1cnto 
de sus fines.-~: 

21 Brain Caldcrónj\.ta_Leuc1a.ln!l!..tm.9~~a-rto_q.;._J;i~.fi!o. Facultad de Ciencias Poliucas y 
s.ociales.UNAA1.(tcs1s),MC111.1co. J 989.p ~.a 
:zr Direc:ción General del I!\.1ER~~-dc-~góo del CMER ~gon?do con las cefo~ f«h;I l lde 
mexq de 1924 <y,;n1ón 1m~.1994.s.'p 
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Si blon estas funciones contenidas en el decreto de creación del IMEA son 

lineamientos generales parn normar una actividad, éstas pueden considerarse como 

mecanismos de tipo administrativo. v los lineamientos de comunicación en materia 

de radio ostón expuestos en sus objetivos: 

Operar de manera integrado. las diversas entidades relacionadas 
con la act1v1dad rad1ofón1cn perteneciente al Poder EJecut1vo 
Federal. 

Contribuir al fonalecim1ento do In integración nacional. 

Contribuir al me1oramiento de las formas de convivencia 
humana. 

Estimular la descentralización cultural ... 23 

Para seguir estos lineamientos existe una relación muy estrecha entre la Dirección 

de Radio de la Dirección General de Radio Tolev1s1ón y Cinematografía fATC) de la 

Secretaría de Gobernación v el IMER. a la primera le correspondo la tarea de 

formular y poner on práctica las polit1cas nacionales de comunicación en materia de 

radio y el IMER es el responsable do manejar las emisoras que el Estado opera 

directamente. V producir los programas que se transmiten en los ttempos que en 

cada estación comercial corresponden por ley al Estado. que son media ho,-a draria, 

más el equivalente del 1 2.5% de impuestos. 

Como se puede observar, las funciones de estas dos instancias son independientes 

pero estrechamente F"elacionadas. a la prrmera le corresponde el aspecto normativo 

23 Instituto Me:;.i:icano de Ja F"ad.10.ER!klo PromQCJon;iJ.l 99S.stp 
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de la radiodifusión estatal y o la segunda el aspecto operativo. El IMER es un 

organismo público descentralizado que responde directamente a la Presidencia de 

la República. pero, su funcionamiento as regulado en cierta forma por la Secretarla 

de Gobernación. 

En la actualidad el IMER está integrado por 19 radiod1fusoras en el país y cuenta 

con estudios de grabación modernos y func1ont1les; cubro ol Territorio nacional a 

través del uso del Satólltc Marcios. espcc1almcntc para la d1fus16n del Sistema 

Nacional de Noticiarios. para lo cual tiene convenios de colaboración con diferentes 

radiodrfusoras un1vers1tarias. estatales y emisoras comerciales; genera recursos 

propios a través de convenios de coproducción con diversas dcpcndnncias del 

Sector PUbhco Federal. Estatnl y Mun1crpaf, con organ1zac1ones privadas y sociales 

e incluso con rnst1tuc1oncs de carácter 1nternac1onaJ; así como a través de la 

comercialización. 

2 .. 1 Estructura 

Al asignarse al JMER la tarea de operar las actividades radh.-.fónicas del Estado, 

mismas que incluyen la administración de recursos ffsicos. humanos y financieros. 

así como la producción de bienes y servicios, so le otorgó como patrimonio inicial 

fas áreas operativas de RTC y las radiodifusoras XERPM. XEMP. XEB. XEOK. 

XERMX-OC Radio México Internacional. XHOF·FM. La Sección Radio de la 
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Productora Nacional de Radio y Televis.ión (PRONARTE>. que so integró al Instituto 

como In Subdirección de Programas y Campa"as Especinles; y Promotor.e 

Radiofónico del Balsas, S.A. de C.V •• concesionaria do la XELAC do Ciudad Lázaro 

Cárdenas. M1ch. 

Actunlmente el número do radiodifusoras operadas por el IMER se ha incrementado 

y asciende a 1 9. de los cuales 7 se ubican en el Distrito Federal y 1 2 en el interior 

de la República. 

Para el desarrollo de su función cuenta con las s1gu1entes áreas: 

Una Junta D1rect1va que está integrada por los Secretorios de Gobernación (quien 

funge como presidente}. Hacienda y Crédito Público; Comercio y Fomento 

Industrial; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; el Presidente 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; el Director General de 

Comunicación Social de Jo Presidencia de la República, y el Director General de 

RTC de la Secretoria de Gobernación. 

La Junta directiva tiene como funciones especificas el dictar los lineamientos 

genernles para el cumplimiento de las funciones encomendadas al Instituto, es 

también quien revisa y en su caso aprueba los programas de trabajo y 

presupuestos. nsl como el balance y estados financieros anuales del IMER. Es la 

instancia que evalúa y aprueba o no. las medidas Que proponga el Director General 

del Instituto. nsf como sus informes generales y especiales. 
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Esta Junta se reúne cadn tres meses para realizar las actividades antes 

mencionados y a estas reuniones se 1nv1ta al Director General.::z,. 

Al Director General lo designa el Presidente de la Repübhca. y actualmente este 

puesto lo ocupa el CP. Carlos Lara Sun1ano; sus funciones son entre otras, 

representar legalmente a1 Instituto ante toda clase de autoridades. organismos y 

personas físicas; e1ecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta D1rect1va; 

proponer a ésta el nombramiento o remoción de los servidores púbhcos del 

Instituto: formular y presentar a cons1derac16n de la Junta Directiva los 

presupuestos de ingresos y egresos; medidas para el me1or funcionamiento, asi 

como un informe onunl de act1v1dades. 

El IMER cuento tnmb1én con un Órgano do V1gilanc1a Que se integra por un 

comisario püblico (propietario y suplente). que es designado por la Secretaría de la 

Contralorra General de la Federación y su función consiste en vigilar V evaluar la 

operación integral del Instituto. 2 ~ 

Para el funcionamiento interno la estructura del IMER se compone de: la Unidad 

Jurídica, que se encarga de todos los asuntos legales: la Contralor(a Interna, que 

tiene uno función de vigilancia: y siete direcciones de área (ver Anexo 1) que son: 

La Dirección Del Sistema Nacional de Noticiarios que tiene como función primordial 

la eloboreción de programas periodlsticos que permitan llevar al auditorio 

información sobre los sucesos más importantes del pais y del mundo. 



La Dirección de Producción es el árt1a que realiza In producción radiofónica para 

los programas. t.ransmis1ones y cumpa,.as que le sean solicitados al Instituto, por 

los sectores público. socio! y privado, además de apoyar los programaciones de las 

estaciones con emisiones de -conte1n1do ... 

Otro dirección es la de lnvest1g8C1ón en la Comunicación Radiofónica, que re81iza 

actividades de evaluación, estudios de contenido en las programaciones, audiencia 

y planeeción. 

Lo Dirección de Radiod1fusoras, como su nombre lo señala. coordina y dirige las 1 9 

emisoras del IMER, haciendo un mayor énfasis en el aspecto admin1strat1vo. 

El mantenimiento de la infraestructura técnica de la radio del Estado y los estudios 

de expansión los realiza la Dirección de lngemerfo. 

Los recursos humanos, mat.eriales y financieros necesarios para la operación del 

Instituto están bajo la coordinación de la Dirección de Administración y Finanzas. 

Finalmente, la Dirección de Comerc1ahzac16n, que con toda intención se menciona 

en último término, poro no porque sea de menor importancia. sino todo lo 

contrario. Esta érea es la responsable de promover y vender los servicios 

radiofónicos de producción del Instituto, as( como de los tiempos de todas sus 

radiodifusoros. 28 

u~.1995.p.28 
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Para este fin cuenta con una polltica do comercialización muy especial. que se 

establece racionahzondo y reduciendo In proporción de anuncios frente al contenido 

programático, prohibe los anuncios de y licores, tobaco y productos 

considerados como .. alimentos chnta:rro ... Poro. po..- otra porte, sus recursos los 

obtiene principalmente de In comec1ahzac16n del tiempo de tod.us y cada una de sus 

emisor ns. 

En el IMER para todo existen tarifas. tanto para 1nst1tuc1ones pr1vodas como 

gubernamentales que deseen transrn1t1r algún mensaJe por sus estaciones, tal es el 

caso de la Dirección General de ATC que paga al IMER los producciones para la 

utilización del tiempo of1c1ol. 

·e1 instituto. a pesar de ser una 1nst1tuc1ón de serv1c10 público, está embarcado en 

ser autosut1c1ente. por lo que todos sus serv1c1os son vendidos ... de hecho el IMEA 

funciona equillbradamente con números negros en su contab1lldad v puede tener 

excedentes ... -
27 

La venta del tiempo es de vital 1mportanc1a para el Instituto ya que Jos ingresos que 

de ésta provienen le han permitido tener una economía sana. 

2.2. Rodiodifusoros del IMER 

Al surgir el IMER se le asignaron las pocas emisoras que se encontraban bajo a 

dirección de diversas dependencias del Gobierno Federal y otras que como se 

mencionó anteriormente fueron compradas a sociedades anónimas Que tenisn 

problemas financieros y ya no podian continuar operándolas. 

rT Romo.Cnsuna.L, qtQ radio voces dCtnles voces ~Ed.Fundacton ~uel 
Bucndia.1J\.1ER..lo.1buco.1990.p 138 



Una vez realizados tos Foros do Consultn Popular. ol IMER retomó algunas 

propuestas para marcar el perfil de sus estaciones. Con esto se buscaba proyectar 

una emagen diferente do In rodio y proporcionar al radioescucha una nueva 

alternativa. 

Es así como cnda una de las estaciones cuenta con su propio perfil pero, 

respetando la polit1ca del IMER en cuanto ni contenido de sus programaciones y al 

de la comerc1ahzac1ón, y tomando en cuenta los ob1ct1vos locales y regionales de 

las em1sorns. 

En general las radiodifusoras del grupo IMER consideran los s1gu1entes seis 

aspectos fundamentales paro su programación: educ<Jc1ón. cultura. información, 

orientación. deportes y entretenimiento. 

Para realizar las barras programáticas de sus emisoras. el Instituto tiene tres 

formas de producción radiofónica: la producción local que comprende los 

programas Que produce cada una de las estaciones; la de apoyo. que se dedica a 

los programas producidos por el Instituto con la part1c1pación de diferentes 

organismos. grupos o asoc1ac1ones; y la del Sistema Nacional de Not1c1ar1os que 

comprende la producción de todos los programas, cápsulas v cortos informativos 

que se transmiten en todas las emisoras. 

En cuanto a la situación legal de las rad1odifusoras del IMER se presenta un caso 

interesante, ya que s1 generalmente se identifica a las estaciones concesionadas 

como emisoras netamente comerciales. y a las permísionadas con la clasificación 

cultural, surge la interrogante de ¿cuál es el estatuto legal de las emisoras del 

IMER?. al respecto Cristina Romo señala: 

... 



si el nnículo 27 constituc1onal considero que el Estado es 
propietnno del espacio nóreo, concede y permite su utilización a 
otros personas o ent1dndos. Sin embargo, cuando el gobierno 
Federal utiliza ntgunas frecuencias no es necesario .. porm1t1rse- o 
-concesionarse .. a si mismo. De esta manera las radiod1fusoras 
que opero el Estado so consideran .. reserva federal'" ya quo no 
son conces1onadas ni pcrm1s1onadas y pueden hacer Jos que se 
estime conveniente. Por lo tanto pueden establecer unn políttca 
de comorc1allzac16n ... ~.;"s 

Si bien es cierto. como se señaló con anterioridad. el aspecto do comercralizac1ón 

del tiempo os de vital 1mportancra para el Instituto, también os razonable mencionar 

que una coractcrfst1ca 1mponante de sus estaciones es que tratan de romper con el 

esquema trod1c1onal de la radrod1fusrón comercial lmús1ct1·1nformac1ón·anuncios 

comerciales), pues en su programación cuentan con algunos programas diversos. 

estructurados. con princ1p10. desarrollo y final, v con ob1ct1vos e 1ntenc1oncs más o 

menos def1n1dos. 

Para corroborar lo anterior, a cont1nuac16n se presenta el perfil de cada una de las 

radiodifusoras que constituyen el Instituto Mexicano de la Radio. 

XEDTL, La Candela 

Inició sus transmisiones en agosto de 1 931 con las siglas XEBZ. v a principios de 

los cuarentas las cambió por XERPM. En los sesentas pasó a manos de Radio 

Fórmula y así operó hasta 1 979, año en que la Dirección General de RTC se hizo 

cargo de ella. 
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En 1 984 se integró al IMEA pera sor una estación dedicada a los niflos y en 1986 

su siglas eran XERIN. En mnrzo de 1 992 cambió a su perfil actual: deportiva y 

tropical. con las siglas XEDTL. 

Su objetivo es .. difundir la música tropical en todas sus man1tostac1ones. ya que 

éste es uno de los géneros de mayor arraigo en nuestra sociedad. Así como ofrecer 

espacios dedicados a promover el deporto tanto profesional como amateur del 

pafs ... 

Actualmente transmite 20 horas al dfa en la frecuencia 660 khz. con una potencia 

de 45 mil watts. es una estación concesionaria, cuenta con una audiencia 

potencial de 12'114,531 personas en el Distrito Federal y según los Indices Nielsen 

de Radio en el periodo 1un10-agosto de 1 996 su auditorio estuvo compuesto por un 

47% do mujeres y un 53% do hombres. 

Al revisar su programación de lunes a domingo durante el mes de agosto de 1 996, 

encontramos que su balance programático fue de la siguiente manera: 

PROGRAMACION 92.79 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 5.00 % 
DEPORTIVOS 
PROGRAMAS 1.50 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS DE 0.71 % 
SERVICIO 

Fuente: DirecciOa dr ln~s:ación dr Ja Comunicación Radiofónica. 11\1.ER. 

XEB. La B Grande de México 

Esta emisora inició sus transmisiones el 1 5 de septiembre de 1923 con las siglas 

CVB. En 1 958 se integró al Sistema Aadiópolis. En 1 967 cambió de concesionario 
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a la Compat\fa Nacional de radiodifusión. En los arios setentas formo parte del 

Grupo Radio Fórmula. y fuo hasta 1983 cuando se incorporó al IMER. 

En el Catálogo de Estaciones del IMER se define su objetivo de la siguiente 

manera: "'ofrecer a su aud1torto una propuesta de recuperación de nuestra cultura 

romántica. reconociendo que el bolero ha sido un género que ha participado de 

manera fundamental en la formación do todas las generaciones-

Transmite las 24 horas del dia en la frecuencia 1 220 khz canal hbre internacional, 

con una potencia de 40 mil 'VVBtts. Es una estación concesionaria. tiene cobertura 

de 26 estados de la república, su aud1enc1a potencial en el interior del país es de 

34"91 S.669 personas. 

De acuerdo a los Índicos Nielsen de Radio su audito-río está compuesto por un 54% 

de hombres y un 46% do muJeres (reporte abriHunio de 19961. 

Con base en la programación de lunes a domingo durante el mes de agosto de 

1996. se obtiene el siguiente balance: 

PROGRAMACION 59.16 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 19.20 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 17.56 % 
OPINIÓN 
PROGRAMAS 0.90 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS 1.69 % 
OIFUSIÓN CULTURAL 
RADIONOVELA 1.49 % 

rue.-: Direccióo de lavesdaaclón de la Comunicadón Radiof"ónlca. IMER. 
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XEMP. Alma musical do México 

El primero de noviembre do 1961 inició sus operaciones con las siglas XEMP ... La 

charrita del cuadronto .. , transm1t1endo música ranchera. En 1 979 so integró a la 

Dirección General de RTC. En 1 983 pasó a manos del Instituto como .. la estación 

cultural del IMER-, Opus 71 O. 

A raíz de los sismos en la ciudad de Mé>oco en 1 985. pasó a ser "'Radio 

Información"'. estación periodística. perfil que conservó hasta 1 990 cunndo 

cambió a música tropical. En 1 992 modificó nuevamente su perfil para volver a 

transmitir música ranchera. 

El IMER define los obJet1vos de esta emisora como el -difundir los valores artísticos 

y culturales de nuestro país, al 1nclu1r música ranchera y nort:eña. 

permanentemente enriquecida con programas de partic1poción del público e 

información atractiva y de utilidad para el auditorio; fomentar la creatividad en los 

niños a través del juego y los cuentos. con la programación de los fines de 

semana ... 

La XEMP transmite las 24 horas del día en el 710 de AM con una potencia de 10 

mil watt.s. es una emisora concesionaria, su área de cobert:ura se estima en 13273 

km. cuadrados y su auditorio según los Indices Nielsen de Radio lo componen el 

67% hombres y el 33% mujeres. Su programación de lunes a domingo está 

distribuida de la siguiente forma: 
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PROGAAMACIUN 75.08 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 6.49 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 1.78 % 
DIFUSIÓN CULTURAL 
PROGRAMAS 1. 78 ºA:. 
INFANTILES 
PROGRAMAS 4.10 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS 10.71 % 
DEPORTIVOS 

Furntr: Dirr-cción dr ln~ti¡:aci<in dr la Comunicación Radiofónica. IJ\.1ER. 

XHIMER. Opus "94 

Es en 1984 cuando el permiso de dicha estación le fue otorgado al IMER para 

operar su frecuencia, aflo en que también se le asignaron las siglas XHIMER. Inició 

sus ti-ansmis1ones el 5 de JUiio de 1 986 con un control remoto desde el Palacio de 

Bellas Artes. presentando la Opera Carmen. Así. Opus •94 cai-acterizó por 

transmitir además do mUs1ca grabada, conciertos y recitales vivo desde las 

diversas salas y teatros de la ciudad de Móx1co. 

El Catálogo de Estaciones del Instituto señala corno su objetivo principal .. hacer 

accesible le música clásica en todos géneros, épocas. estilos y 

nacionalidades ... 

Cabe señalar que es la única emisora que transmite las obras completas, e incluye 

dentro de su repertorio opci-as, oratorios. motetes. misas v cantatas. 
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Tr1'.9nsrrtit.e en el 94.5 do FM durante todo el dfa y tiene una potencia de 57 mil 

wens. su área de cobertura es de 1 1617 km. cuadrados. Su programación de 

lunes a domingo so distribuye de la s1gu1ente manera: 

PROGRAMACION 82.38 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 14.29 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 2. 74 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS 0.59 % 
SERVICIO 

Fuf!'ntc: DirTCción dr ln~sli¡:adón d~ l.a Comunicación RadiofDnica. L"l\1.ER. 

XHOF·FM. Órbita 105.7 

En sus orígenes la operación de esta emisora estuvo a cargo del Departamento del 

Distrito Federal con el nombre del Radio ""D .. , transmitiendo con baja potencia en 

horarios hm1tados. 

En 1 983 era la única estación de FM del IMER y se identificaba como .. Stereo 

Joven"". Oc 1 989 a 1 991 se convirtió en la única estación que transmitfa música 

tecno industrial. blues. new age y música africana. 

En 1992 pasa a ser .. Lazer FM .. y os operada por la Compañía Radio. S.A •• Es 

hasta 1 994 cuando vuelve a formar parte del IMER y cambia su nombre a "'Stereo 

105.7, Conexión Acústica"', y en octubre do 1995 a '"Órbita, 105.7 ... 



Según el IMEA el objetivo de osta emisora es ""d1fund1r expresiones culturftlen y 

musicales con un sentido crcnt1vo que recupero el concepto amplio del rock y sus 

relación con otros géneros musicales cercanos"". 

Es una estación permis1onana con uniJ potencia do 34600 watts. transmito las 24 

horas del dí.a y tiene una cobenura de 11617 km. cuadrados. El balance 

progromát1co do sus em1s1ones do lunes a domingo durante el mes de ¡ulio de 1 996 

fue: 

PROGRAMACION 83.57 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 6.25 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 3.27 % 
DEPORTIVOS 
PROGRAMAS 2.98 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS 

1 

3.93 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 

Fue-ntr: Dirrc:ción de ln~sdgaciOn de la Comunic•ción R.adiofóa~ llWER.. 

XEOK. La Hora Exacta 

Surge en 1 939 con transmisiones basadas en difusión de óperas y música clásica. 

En 1 942 la emisora se conv1nió en la estación de la hora exacto, que desde 

entonces. proporciona desde el Observatorio Astronómico Nacional. los 365 días 

del año. 

El Catálogo de Estaciones del Instituto señala que In estación se caracteriza por 

brindar cada minuto la hora exacta, su ritmo es ágil y los mensajes concisos. Está 



consider&dlll por ol IMER como ol modio idóneo pnra In publicidad dn bienes y 

servicios con anuncios promocionalcs de sois y doce segundos. Su presencia os 

tradicionnt en la radio de nuestro po(s. 

Es una ostac1ón concos1onaria que so locahzil en el 1 350 do la bandn AM, t1one 

una potencia de 5 mil wntts y su perfil es 1 00 % de serv1c10. 

XERMX~OC Radio México lntcrnnc1onnl 

Esta rad1odifusora 1n1c16 sus transm1s1ones el primero de septiembre de 1970 con la 

difusión del informe de gobierno del Presidente Diaz Ordaz. 

Su señal cubre todo el territorio nacional y el Continente Americano. y el IMER 

señala en su Catálogo de presentación. que la señal de la emisora es captada 

también en varios palscs de Europa. Asia y Ocennla. En el mismo documento se 

indica que los ob1et1vos de la estación son: proyectar una imagen representativa 

de México al mundo; destacar y promover sus caracterist1cas y atractivos como 

centro turíst.tco: difundir las acciones en lo político. económ1co y cultural; promover 

las manifestaciones c1entff1cas y tecnológicas nacionales o 1nternac1onalcs, .así 

como difundir la riqueza cultural del paí~ tanto en el aspecto musical corno on el 

liter-ano: la vida y obra do los grandes literatos mexicanos así como de los nuevos 

valores. 

Esta emisora tiene convenios de colaboración con Radio Naciones Unidos. Radio 

Neederland. Radio Israel. Radio BBC de Londres, Radio Exterior de España y 

Deutsche Welle. 



Transmite en onda cona durante 1 S horns al dis. su s1tuac16n legal es de reserva 

federal. su balance en la programación es: 

1 
PROGRAMACIÓN 1 

. MUSICAL , 
49.41 ""I 
28.74 ~1 

1 

PROGRAMAS 
DIFUSION 
CULTURAL 
PROGRAMAS 
INFORMATIVOS 

1 
16.50"'1 

Fuc-ntc: Dtrrcción de- ln\T:Uis:;ación dt' la Cnmunicacinn Kadioínnic.a. IJ\1ER. 

XEBCO. La Poderosa Voz de Colima 

Nace el 6 de mayo de 1 985 por un convenio dr. copart1c1pac1ón entro el IMER y el 

Gobierno del Estado de Colima. ln1c1a sus operaciones el 26 do 1un10 de 1986 con 

una potencia de 50 mil wntts. transni1tc 24 hor¡is drnrias en la frecuencia 121 O 

khz. 

El ob1et1vo señalado por la om1sorn en folletos de prosnnt11c1ón os -ser una vía dfl 

comunicación para la sociedad del Estado de Collmn v colnbornr ot1c1t~ntcrnnnto on 

la preservación de lo cultura regional y nac1onol. Asi ni1snlo. otrocor n los 

habitontes de lo región entrctcn1mianto. or1cntoc1ón. culturll. cducnc1ón v sorv1cio~ 

informativos ... 

Tiene una cobertura de 31,41 6 km. cundrados o l.:t redonda, quo nbarcan 

poblaciones de los estados de Colima. Jalisco y Mtchoacñn; ol IMEA considera que 

tiene una audiencia potencial de 1 25.484 personas. 
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En cuanto o su programación, ósta se d1str1buye. de acuerdo a reportes del mes de 

julio de 1 996. on: 

PROGRAMACION 64.67 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 17.41 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS DE 4.76 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS 4.52 ~ 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS DE 3.87 % 
OPINIÓN 
PROGRAMAS 3.28 % 
INFANTILES 
RADIONOVELA 1.49 "' 

Fuente: DlrTCciOn dr ln11r~sti11:ación dr la Comunic.aciOn Radiofünica. ll\.1ER.. 

XECAH, La Popular 1 3-50 (Cacahootán. Chis.) 

Esta emisora surgió el 1 6 de septiembre de 1 987 con el obJOtivo do contrarrestar 

las emisiones provenientes de Guatemala y de la Voice of América, instalada en 

Belice. 

Está ubicada en Ja zona del Soconusco, en la frontera con Guatemala y transmite 

en el 1350 de la banda AM con 5 mil watts ~e potencia. 

Es una estación perm1sionada que envía sus emisiones radiofónicas 1 9 horas al día. 

Su programación tiene una fuerte dosis de música regional, pero considera tambión 

la música comercial de moda para conseguir anunciantes y por tanto ingresos para 

su operación. 
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El balance de su programación do lunes a domingo durante el mos do julio do 1 996 

muestra que transmitió: 

PROGRAMACION 80.00 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 15.79 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 1.58 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS 0.75 % 
SERVICIO 
RADIONOVELA 1.88 % 

F\lenl~: Dineocc:ión dr Jn,....esti¡:ación dr la Comunicación Radiofónica. U\fER. 

XECHZ. Radio Lagarto (Chiapa de Corzo. Chis.) 

Se incorpora al Grupo IMER el 21 de noviembre de 1991 como la XECHZ .. La voz 

del cañón'", y constituye junto con la XECAH (La Voz del Soconusco) y XEMIT (La 

voz de Balún Canánl. la Red Radio Chiapas. 

En 1 993 cambia su nombre a Radio Lagarto y su objetivo es prestar un servicio 

radiofónico regional con producción de programas informativos y de opinión con el 

fin de fomentar una actitud pan1cipat1va en la comunidad. Es una estación 

permisionaria con 20 mil watts de potencia. una cobertura de 50106 km. 

cuadrados y su audiencia potencial se estima en 55093 personas. 

S6 



Transmito durante todo el dfa y destina un promedio de 1 O horas diarias a la 

transmisión de música comercial (rock pop. noneña. tropical) contra cuatro honts 

de música folklóncn. En gcnerol su progromac16n de lunes n domingo durante el 

mes de 1ullo do 1 996. se distribuyó de 1 .. -, s1gu1cnte formn: 

PAOGRAMACION 73.15 .,., 
MUSICAL 
PROGRAMAS 18.75 "" INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 5.12 ·~'l'.J 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS 

1 
0.89 º~ 

INFANTILES 
PROGRAMAS DE 1 0.60 "~ 
SERVICIO 
RADIONOVELA 1.49 ºo 

Fuente: Di~ciOn dr lntr~ti¡:aciOn dr la Comunicación Radiofónk.a. Il\1ER.. 

XELAC. Radio Azul (Cd. Lázaro Cárdenas. M1ch.I 

Fue la primera emisora foránea adqu1r1da por ül IMER en 1 984. Pero 1n1c1ó sus 

operaciones desde 1 976 con una concesión otorgada a Promotora Rad1ofón1ca del 

Balsas. S.A. de C. V. 

Transmite en el 1560 de la banda de AM con una potencia de 5 mil watts durante 

1 9 horas diarias. tiene una cobertura de 7238 km. cuadrados que abarcan 

poblaciones de Michoacán y el Estado de Guerrero. Pretende ser el vínculo de 

comunicación que proporcione un scrv1c10 útil a la población rural y urbona. para lo 

cual estructura sus emisiones asignando los s1gu1entes porcenta1cs: 
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PROGRAMACIÓN 67.77% 
MUSICAL 
PROGRAMAS 20.49 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 4.59 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS OE 2.63 % 
OPINIÓN 
PROGRAMAS DE 1.13 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS 1.13 % 
INFANTILES 
PROGRAMAS 0.38 % 
DEPORTIVOS 
RADIONOVELA 1.88 % 

Furntr: Dfrrcción dr ln~TstigaciOn dr la Comunicación RadiofOaica. IMER.. 

XEMIT. La Voz de Balún Canán (Com1tán, Chis.) 

El 9 de julio de 1 985 el IMER y el Gobierno del Estado de Chiapas suscribieron un 

acuerdo de coordinación para la instalación y operación de estudios v oficinas pera 

XEMIT. 

El 3 de noviembre de 1 988 el Gobernador de la entidad inauguró la radiodifuscra. 

Inició pruebas do transmisión cinco días después y comenzó a transmitir 

formalmente el ctra 1 1 del mismo mes. 

Se ubica en el 540 do la banda de AM. es una estación permisionaria con 

cobenura de 53093 km. cuadrados. su perfil es básicamente musical que incluye 
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rock~ balada. tecno y rop. nortei'"la, ranchera v una hora quince minutos do mUsica 

regional al día. 

Su balance pr-ogromático en 20 hr-s. de transmisión d1nna muestra: 

PROGRAMACION 78.14 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 16.79 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS , .50 ~'D 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS DE 0.71 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS 0.71 % 
DEPORTIVOS 
PROGRAMAS DE 0.36 % 
OPINIÓN 
RADIONOVELA 1.79 % 

Fuentir: Dirección de lnvrstie;ación de 1:11 Comunicación KaidlofOnica. IMER.. 

XEFO. La Voz de la Ciudad del Cobro (Cananea, Son.) 

Sus antecedentes se remontan al año 1934 cuando 1n1c1ó sus transmisiones con un 

aparato casero, expenmental V rud1mentar10. 

El 20 de abril de 1937 comenzó a transmitir con 50 watts de potencia. El 28 de 

diciembre de 1 942, la Secretaria de Cornun1cac1ones y Transpones otorgó la 

concesión de esta rad1od1fusora ol señor Pedro Oíaz López. que pertenecía a la 

compañía m1ner-a y la estación era rnaneJada comerc1olmente por Radio Cadena 

Nacional. 

Cuando el Estado vendió la empresa explotadora de cobre se quedó con la emisora 

y la puso en manos del IMER en el año 1986. 
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Según el Catálogo do Estaciones del Instituto. su ob1ctivo es d1fund1r. conservar y 

promover los valores culturales do la región. Se preocupa por pan1c1par 

directnmonte en el desarrollo social y económico de los habitantes de Cananea y 

mun1c1pios coreanos. Esto lo llovn a cabo d1fund1cndo las act1v1dades académicas v 

sociales Que se desarrollan en la región. 

Cuenta con una aud1onc1a potencial de 27,771 personas v su balance programático 

os el siguiente: 

PROGRAMACION 70.41 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 18.42 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS DE 3.95 ~ 
SERVICIO 
PROGRAMAS 3.46 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS 1 .ea ·~o 

DEPORTIVOS 
RADIONOVELA 1.88 % 

FUentr: Dirrccion dr lnvnugac1on dr la Comun1cacmn Radiofcinica .. IME.R.. 

XHYUC. Radio Solidaridad (Mérida, Yuc.J 

El 26 de octubre de 1 990, en convenio de co1nversión con el Gobierno del Estado. 

la XHYUC inició operaciones como emisora del Grupo IMER con el objeto de 

promover el esparcimiento v el rescate de nuestras raíces culturales, v crear 

conciencia en la población sobre la importancia de la cultura regional e identidad 

nacional. 

Opera las 24 horas del dia. es perm1s1onaria, cuenta con 1 00 mil watts de 

potencia y tiene una cobertura de 1 5 393 km. cuadrados. aunque cabe mencionar 

que en la zona de influencia existen también 1 5 emisoras comerciales. 
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Su perfil es eminentemente musiclll ya que en su programación los porcentajes se 

establecen de la siguiente forma: 

PROGRAMACIÓN 76.67 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 13.84 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 3.57 % 
INFANTILES 
PROGRAMAS DE 2.44 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS DE 1.79 ~ 
SERVICIO 
RADIONOVELA 1.49 % 

Fuente: Direccicin de- ln~ti¡:acicin dr la Comunicacicin Radioícinica. 11\tER. 

XHSCO~ Estéreo Istmo (Salina Cruz, Oax.) 

En 1985 Estéreo Istmo -La voz de la Costa ... propiedad de PEMEX. 1mció sus 

transmisiones de 8:00 al 1 8:00 hrs. Debido a def1cienc1as en la infraestructura 

rlldiofónica y al limitado tiempo al z11re de la emisora, la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes decidió cerrarla. 

A fin de que no so perdiera la concesión, PEMEX cedió los derechos por convenio 

de colaboración al IMER. Así el 7 de diciembre de 1 987, la nueva XHSCO·FM. pasó 

a formar parte del Grupo IMER. 

La omisora uansmite 1 B horas diarias en la banda FM frecuencia 96.3 mhz. cuenta 

con 50 mil watts de potencia. al igual que la mayoría de las estaciones del IMEA 

transmite en mayor proporción música variada. su cobertura alcanza solamente 
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380 km. cuadrados y su programación de lunes a domingo, durante el mes da julio 

de 1 996 se distribuyó en los siguientes porcentajes: 

PROGRAMACION 73.55 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 20.63 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS OE 1.67 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS 1.58 % 
DEPORTIVOS 
PROGRAMAS OE 0.79 % 
SERVICIO 
RADIONOVELA 1.98 % 

Fueatr: Dil'TC'ción de lave-sti1:adón de- la Comunicación Radiofóni~. IMER.. 

XEAF, La Poderosa (Cd. Acuña, Coah.) 

Es la emisora más antigua de Cd. Acuña. En 1934 obtuvo la concesión un médico 

de apellido Wrinkle. a quien se le retiró en 1 940. El 4 de marzo de 1 946 fue 

reabierta con el nombre de "'Compañía Radiodifusora de Coahuila. S.A."' 

transmitiendo con 250 mil watts de potencia. 

Por su ubicación geográfica. por la magnitud de sus instalaciones ( 1 2 hectáreas) y 

su calidad de canal libre internacional fue considerada por el gobierno mexicano 

como de interés estratégico. En 1983. el IMER inició gestiones para incorporarla a 

su grupo, lo cual fue posible hasta tres años después, el 22 de febrero de 1 986. 

Actualmente transmite las 24 horas del día, se localiza en el 1 570 de la banda AM, 

tiene una cobertura de 138,544 km. cuadrados y su perfil es de predominio 



musical~ lo cual se puode observar en su balance programático del mes de julio de 

1996. 

PROGRAMACION 81.93 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 12.65 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 1.79 % 
DEPORTIVOS 
PROGRAMAS 1.25 % 
CULTURALES 
PROGRAMAS DE 0.89 % 
SERVICIO 
RADIONOVELA , .49 ºk 

Fuirntr: DirTC::c:IOn dir ln~ti¡:aciOn de- la ComunicaciOn Radiofónica. IMER.. 

XHUAR. Rock Estéreo (Cd. Juárez, Ch1h.) 

El 1 o. de juho de 1986 tenía el nombre de .. Estéreo Norte. la Voz del Brnvo-. inició 

sus transmisiones do prueba con duración de 9 horas diarias. El 4 de 1ulio comenzó 

a transmitir formalmente como emisora del Grupo IMER. En 1983 cambió su 

nombre por el actual. 

Sus objetivos son proporcionar un espacio. dentro del cuadrante radiofónico, al 

sector juvenil; y contribuir a conservar las tradiciones mexicanas en una 

donde la influencia de la cultura estadounidense se hace presente en todo 

momento. 

Actualmente transmite 20 horas al día en la frecuencia 106.7 de la banda FM, 

tiene una cobertura de 12,773 km. cuadrados que abarcan poblaciones del estado 

de Chihuahua y el estado de Texas, E.U.A.: 

Su perfil es básicamente musical en donde el rock tanto en inglés como en espanol 

es la esencia de la programación. cabe mencionar que esta emisora tiene 
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características muy seme1antes a las de le radio comercial. Así tonemos que su 

programación presenta un balance de: 

PROGRAMACION 79.04 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 16.96 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS DE 1.50 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGF-tAMAS DE 0.72 % 
SERVICIO 
RADIONOVELA , .78 ºA:> 

Fuente: Di~ción de ln"Tslii:ación de- l.a Comunicación Radioíón.ica. IMER... 

XHUAN. Estéreo Fron"tera (T1juana, B.C.) 

Inició sus transmisiones de prueba el 30 de mayo do 1 986. El 1 o. de agosto del 

mismo año empezó a transmitir de forma continua durante 20 horas al día. El 27 

de enero do 1 987 es inaugurada por el Presidente Miguel de la Madrid. 

Cabe mencionar que esta emisora nace por decreto presidencial y también como 

pane del proyecto de expansión del Grupo IMER. 

Su objetivo os reforzar la presencia del Estado Mexicano en esta frontera y 

contribuir al fortalecimiento do la cultura nacional. 



Es una emisora permis1ona,.¡a. opera con 50 mil watts de potencia y se localiza en 

el cuadrante radiofónico en la banda de FM en la frecuencm 102.5 mhz .. su perlil 

estó 1nchnado hacia la difusión de música romántica prmc1palmcnte. aunque incluyo 

norteña. rock en español v un poco do música tolklónca. 

Su balance programático en el mes de juho de 1 996 fue: 

PROGRAMACIUN 61.12 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 14.47 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS 

1 
9.82 ~i. 

INFANTILES 
PROGRAMAS DEI 4.94 º""' 
OPINIÓN 
PROGRAMAS DE 4.36 '?ú 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS 2.50 9-o 
DEPORTIVA 
PROGRAMAS DE 1.01 "" SERVICIO 
RADIONOVELA 1.78 % 

Fuente: Dirección dr ln'\-T'!lti¡:aciOn dr b Comunicadün R.3diofónica. ll\1ER. 

XETEB. Radio Mar (Campeche. Camp.) 

Esta emisora inicia sus transmisiones el 1 o. de noviembre de 1 988 en convenio de 

coparticipación con el gobierno del Estado. Su objetivo es mantener abiertos los 

espacios al servicio de la comunidad, así como proporcionar entretenimiento. 

Transmite 1 8 hrs. al día. su potencia es de mil watts y se localiza en la frecuencia 

920 de AM, cuenta con una audiencia potencial de 185, 71 6 personas y 

programación predominan la música y la información. lo cual se aprecia 

balance programático: 

65 



PROGRAMACIUN 69.76 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 20.05 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS DE 5.63 % 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 
PROGRAMAS DE 2.58 % 
SERVICIO 
RADIONOVELA 1.98 % 

FuC"nte: Dirección dr ln""C'sti¡:aclón dr la Comunicación Radioíónic.a. ll\otER. 

Al hacer un recuento do los porccnta¡es asignados a cada tipo de programación en 

las 19 emisoras del Instituto, encontramos el siguiente balance programático 

global: 

PROGRAMACION TOTAL DE EMISORAS D.F. 
EMISORAS 

PROGRAMACION 69.41 % 63.19 % 
MUSICAL 
PROGRAMAS 14.70 % 9.17 % 
INFORMATIVOS 
PROGRAMAS DE 6.94 % 16.02 % 
SERVICIO 
PROGRAMAS DE 3.49 % 5.55 % 
DIFUSIÓN 

1 CULTURAL 
PROGRAMAS DE 1.54 % 2.85 % 
OPINIÓN 
PROGRAMAS 1.51 % 2.50 % 
DEPORTIVOS 
RADIONOVELA 1.17 % 0.21 % 
PROGRAMAS 1. 15 % 0.25 % 
INFANTILES 

Fllente: ElaboraciOn propia con base en el análisis deo los porcentajes de 
prozramación de todas las emlsoras del 11\.tER... 
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Con base en los anteriores resultados. cabe hacer mención de algunos aspectos 

que. entre otros. el Estado constdoró para la creación del IMER: 

""Dec:rrlo por el que se crc:.:1 el orgarusmo pUbhco dcsccntrahzado 
d01onunado Instituto ?'i.1ex1cano de la Radio 

CONSIDERA.."JDO 
Que la racho mex1ca.na. corúonne a las leyes de la RcpUbhc.a, tiene 
como funaón sooal la de contnbwr al fon.aleonuento de la 
i.nt.egraaón naaon:il y al m~oranuU'lto de las fofT11.3.s de convivcnaa 
hwnana, 
Que para tal cfec:to debe proporaon.:u mformaaém obJCtn.01, ser 
anst.rurncnto de la cducaaón y la cultura popuJarcs. contnbwr al 
des.arrollo annóruco de la mñcz y de la Juventud. preservar Jos 
valores 01 que se funda la adawcbd naaon.aJ. foruloccr las 
convtcaoncs dcrnocratJcas y ofrecer un sano a-1trctcrunueruo. 

Que el Gobierno Federa.) tJene 13 facultad y cl deber de ampu.Jsar en la 
rad.Jochfusión una produccón de alto mvel que exprese nuestra 
pcrcepaón de la rea.hdad y que sausfag.:¡ las noccs1dadcs v 
requcnnuentos de cultura y enU(.'!(eninuaito del pueblo mc:ucano-~ 

Ahora bien, en el balance global de la programación existe un dato que es de 

particular interés para el objetivo de esta investigación: el IMER que es el 

organismo que tiene en sus manos la comunicación radiofónica del Estado, 

considera en último grado de importancia la producción y emisión de programas 

infantiles. ya que únicamen'te destina el 1. 1 5% del total de emisiones de todas 

~Oficial dp la Fp:kr¡aciCm. 2S de marm de 1983.p 2 
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sus radlodifusoras y el 0.25% on las ostaciones del Distrito Federal. a la atención 

de la población infantil. 

Este hecho hace evidente una contradicción entre su quehacer radiofónico y los 

fundamentos del Estado que le dieron origen, pues el sector do la sociedad 

mexicana integrado por los nii"los. como se analiza el siguiente capítulo, 

representa el 38% do la población total del país. y este sector también tiene 

derecho a que sean satisfechas sus necesidades de comunicación, información. 

cultura y entretenimiento a través de la radio. 
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CAPÍTULO 3 



3. LA RADIODIFUSIÓN INFANTIL EN MExlCO 

Existen muchas razones por las que cualquier 1nvest1gación en torno a la radio 

puedo considerarse 1mponante, poro s1 se agrega un factor más, los niños. la 

importancia resulta nH~s s1gn1f1cat1va. 

El porqué es rnuy fácil de oxpl1cnr. simplemente s1 hacemos un alto en las 

estadlst1cas, nos encontramos con que en 1 990 habín en México. con edades de 

cero a catorce años. 31. 1 millones de nulos que representan el 38 % de la 

población total del pnls; y en el Distrito Federal en el ciclo escolar 91-92 del nivel 

primaria, el número de alumnos asccndln a 1•1 13,235 niños. 30 

Se trata pues, de un numeroso grupo humano, un sector muy 1mponantc de la 

población. al que cada dia la radio y quienes la producen le van restando 

importancia, a pesar de que es un pUblico que también tiene derecho a la 

información, a la satisfacción de sus necesidades de d1vers1ón. entretenimiento y 

educación. 

La legislación nacional mexicana tanto n nivel constitucional (en el rango de las 

garantías individuales) corno en el marco legal que rige a la radio; en la Declaración 

de los Derechos del niño, aprobada en 1989 por el Senado de la RepUblica; y no 

digamos la Declaración Mundial sobre la supervivencia. la protección y el desarrollo 

del niño que firmó México en las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 1 990. en 

donde se señala por ejemplo: 
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Art. 2 .. Los niños dol mundo son inocentes, vulnerables y dependientes. Tambión 

son curiosos, activos y están llenos de esperanza. -

Su Infancia dobc ser un41 época dn alegría y paz, 1ucgos. aprend1zn10 y crecimiento. 

Su futuro deberá foqarsc con espíritu de nrrnoníil v coopcrac1ón. 

Art. B -En con1unto nuestros paiseo:; cuentan cor1 medios y conocrm1entos para 

fomentar el pleno desarrollo de su potencial humano y hacerles tomar concmnc1a 

de sus necesidades. sus derechos y oportun1dBdes. -

Art. 15 habría que ofrecerles la oportunidad de descubrir su 1dent1dad v 

aprovechar potencia/. Se dcberia prep11rar los niños para 

responsablemente en una sociedad libre. Desde la 1nf.nnc1a les dcberia de 

estimular a participar en /a vida cultural de la sociedad en que viven. -

Art. 1 B .. Para ve/ar por el bienestar de los niños se deben adoptar medidas 

políticas al más alto nivel. Estamos dec1d1dos a hacerlo. -

Art. 19 - ... nos comprometemos solemnemente a atribuir alta prioridad a los 

derechos del nrño, a su supcrv1venc1a, su protección v su desarrollo . 

Art. 24 - Estamos dispuestos a destinar los recursos que sean necesanos para 

cumplir con estos compromisos. como parte de las pr1or1dades establecidas en 

nuestros planes de desarrollo nacionales. - 31 

A pesar do los señalamientos antenores, la política de Comunicación Socraf del 

Estado en matona de rad1od1fusión 1nfant1/. no está claramente definida si nos 

ubicamos en el marco de que el organismo que tiene a su cargo Ja actividad 

radiofónica perteneciente al Estado, es el Instituto Mexicano de la Radio {IMER), 
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éste ha de1odo de incidir en la producción do programas u1d1ofónicos in1nnt1les, al 

igual quo la radio comercial. 

Prueba do lo anterior es que ol IMEA después do que en 1 984 había e rondo una 

emisora dedicada exclusivamente a los niños IXERIN), que transm1tfa 20 horas 

d1anes. ósta sólo permaneció al aire ha!>ta el 16 d~ marzo de 1 992. es decir. B 

años. pues so le cilmbtó su perfil infantil por el tropical. y en la actualidad la 

producción radiofónica dnl IMER d1ng1da a este sector de la pobloc16n sólo cubre 3 

horas a la semana en el Distrito Federal. 

Para encontrar une cxpllcac1ón clara a esta s1tuac16n se hace necesario conocer 

cómo surge la rad1od1fus1ón 1nfant1I en nuestro pais. quó ha pasado con ella, 

quiénes han 1ntcrven1do en su producción en el transcurso del tiempo, desde el 

primer programa pera niños hasta nuestros días, sin perder de vista la actuoción 

del Estado al respecto. 

3. 1 Antecedentes 

Un poco más de 75 anos han pasado desde el día 27 de septiembre de 1921. 

cuando el Teatro Ideal, ubicado en la calle de Dolores No. 6 en la Ciudad de 

México, fue el escenario del primer programa radiofónico del pafs, en este 

programa hubo un espacio dedicado n la participación infantil. que fue cubierto por 

María de los Ángeles Gómcz Camacho. de 1 1 años de edad, quien interpretó al 
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'"'Tango Negro- a petición do su padre el doctor Adolfo Gómoz Fernández, dueño de 

fa emisora y que procisomente ese día festejaba su cumpleaños. 32 

Si bien este hecho fuo la primera intervención infantil en radio, ésta no fue 

producto de una plancac1ón, pues s1 la radio en México surgió sin un proyecto 

definido, mucho menos se contempló en ese entonces realizar una rad1od1fusi6n 

infantil. Por otra parte. es pertinente mencionar quo la 1ntcrvencrón de la niña 

Gómez Camacho. fue c1rcunstanc1al, y la melodía interpretoda por ella no puede 

considerarse del género infantil. 

La emisora que transmitió este programa no utilizó siglas, se le conocía como "'la 

estación del doctor Gómc2'-. ésta se desp1d16 de los radioescuchas en 1922. 

En ese año la rad1od1fus1ón empezó a crecer. y pese a la escasez de la 1nformac16n 

precisa acerca de los orígenes de la industria radiofónica en México. debido a que 

los primeros pasos se dieron en etapas de cambios e 1ncert1dumbre en la vida 

nacional, existen datos que permiten dar una secuencia al desarrollo de este medio 

de comunicación y sobre todo en relación con la producción de programas 

infantiles. 

A finales de 1 923. Raúl Azcárraga con su emisora "'El Unive"tsal-Casa de la radio-

inició una etapa do programas que tuvieron gran aceptación en el público. ..La 

emisora se identificó con las siglas CYL. Como contraseña utilizaba el sonido del 

silbato de un policía. Logró captar bastante auditorio por lo variado de su 

programación: conferencias didácticas. conciertos de música culta y operlstica, 

"Fuentes..GlonaJi111ona de tas Comumcac1ones y los Tranmoncs en Mti::c1co La RadJod.lfw:1ón .. scr. 
México, 1987, pp 37 y 38. 
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declam11c1ones. lecturas selectas, música popular v. por primera voz en la historia, 

programes hechos oxclusivomente pera ninos ... .:1:1 

Seis años duró al aire la emisora y en l 929 desapareció. Desafortunadamente no 

existe información relativa a los programas 1nfnnt1los que se mencionan, poro de 

alguna forma se considera importante el dato ya que aU:n cuando estaban 

todavla clasificadas las emisoras en comorc1alos o culturales, en esa época s1 

d1stinguian las particulares do las del público. que eran la JH do la 

Secretaría de Guerra y Marina y la CYE do ltt Secretaria de Educación Pública, y 

otra emisora de corta vida que los historiadores de la radio mencionan, 

perteneciente a la Secretaria de Aelac1onos Exteriores. 

Asl, tonemos que estos programas infantiles soñalados fueron transmitidos poi" una 

radiodifusora de particulares. ven emisoras del Estado aún no se había considerado 

a la población 1nfant1I como receptores de mensa1es rad1ofómcos. 

Fue en 1 930 cuando el gobierno estableció el régimen de concesiones para las 

estaciones radiod1fusoras y la primera concesión fue otorgada a la XEW el 1 8 de 

septiembre de eso año. 

En esta emisora 1dent1flcada como -La voz de la Aménca Latina desde México-. 

surgió la serie infantil Tío Palito el amigo de los niños, que se transmitió de manera 

continua durante el periodo de 1931 a 1 934, su horario fue de 18:25 a 18:55 

horas de lunes a sábado. En ésta el pcrsonaJe principal estaba a cal"go de Manuel 

Bernal quien representaba a un anciano que narraba cuentos a los niños junto con 

Fanny Anitua. Esperanza Iris, el docto!" Ortlz Tirado y el Trio Garnica. 

n Puentes Gloria.. RRS!L-, p S9 
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.. Scnaban las K:IS de la tarde (18·25) y en todos los hogares de la Rcpübhc:a los 

ntcboreccptores cstab:m untoruzados con 1:1 XE\V ?Patito, patito. color de caf"é. 

Era Ja señal que no tardaria en cscudun.e la acana.adora voz del V1qcato del 

AJUSCO, que llegaba -tal como era la leyenda· todas las t.ardcs a esa mtsma hor.:11 a 

XE\.V. acomp.:iñ:ido de sus p:ilonut.as blancas. p.:ilonuus que ta-ú:in la obhgaaon 

de 1r casa por c:as..:i a vtgtlar que los ruños se portaran bien, que obcdraeran :a sus 

padres, que tuaer.in con gusto sus tareas. que no peJcar:m con sus hcnnarul0$ tu 

con sus arrugos y que, dcspuCs de haber cscuch.ado el cuento mcrend.ar.m bien y se 

fueran a la c.:lnt.:1'' ... 

Esta serie estuvo patrocinada por la fábrica de chocolates .. La Azteca'" y después 

de 1 934 tuvo algunas interrupciones y cambios de horario. salló del aire en 1 939, 

ai\os més tarde se transmitió por TV canal 5 durante cuatro años. 

Otro programa de esa época fue El Hada Alegría que también se transmitió por la 

XEW. pero no existe mayor 1nformac1ón de él en la cmisora. 3 ~ 

En la XEFO. la es~ac1ón del Partido Nacional Revolucionario (PNR), la programación 

se orien~aba a campesinos, comerciantes, industriales, obreros. amas de casa y 

niños. En esta emisora la Profesora Mercedes Leal hacía un programa dirigido a los 

niños, en el cual con canciones de su invención enseñaba el alfabeto Y 

operaciones aritméticas elementales. La maestra Leal obtuvo en 1 936 el titulo do 

:M Piano stc la N?CJÓD Ja. 5CCClón.. México.13 de 5Cpllembre de 1959. p 9. 
u E.ntrC'Vis:ta a la Lic. Alicia Sota.no.Gerente de Relaciones Públicas de la X'.E'\V, 26 de ncRm~mbre de 
1919. 
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•profesor.a en radiodivulgllción inf.antil'". otorglldo por la Secretaría de Educación 

Pllblicn. 

También en 1 934 esta misma emisora transmitía Tomosito el amigo de los nii'ios 

los martes. jueves y sábados, el programa iniciaba a las 14: 15 hrs y duraba 1 5 

minutos. Otra emisión diaria ern La gran función dol Circo Orrin que se difundía a 

la una de In tardo. lamentablemente do estas dos series no hay mayor 

información.36 

La década de los anos treintas fue muy 1mponante en la rad1od1fus1ón 1nfant1I ya 

que aún no se contaba con la competencia do la televisión y la atención de los 

niños en cuanto al entrotonimrento se centraba en la radio. 

Fue en esta época, especlf1camcnte en 1 934 cuando la XEW que ya tenía una 

planta transmisora de 50 mil V\fatts de potencia. lanzó al aire una serie que serla un 

triunfo radiofónico sin procedente. Cri Cri, el grillito cantor. protagonizado por el 

compositor y pianista Francisco Gabilondo Soler. quien ya traba1aba para esta 

emisora y era conocido corno .. el gunzón del teclado-. 

El primer programa de esta serie se transm1t16 el 1 5 de octubre de 1 934 a las 

13: 1 5 de la tarde, con una duración do 1 5 minutos, de lunes a sábado durante 

diez dfas. no tenía nombre el programa, patrocinio. apoyo ni publicidad. Las 

primeras canciones que interpretó Cri Cri fueron -e1 chorrrto-. -El ropero-. 

-eombón 1- y .. La muñeca fea ... 

M Outierrcz Cruz.Q2.SJ.L •• p J J:? 
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En aquel entonces Othón Vólez que orn el gerente artístico de la XEW, le propuso 

o Fr11ncisco Gab1londo que para hacer más atractivos los programas, combinara la 

ni1rrnción de un cuento sobre nn1mal"s. figuras o Juguetes. con canciones. Este 

eceptó la propuesto y se rem1t16 a los cuentos clásicos. de éstos tomo una figura 

que o partff de entonces lo acompañaría hasta su muerte, un gnllo Que siempre 

tocaba el v1olin, de éste surgió el nombre del progroma Cri Cri el grillito ci1ntor ... 

.. un señor que una vez fue grillo~. 

A partir de entonces. ya con un nombre el programa empazó a popularizarse, y 

para septiembre de 1 936, tenía la s1~ucente estructura: 

.. Después de la rúbr1ca·tema de Cr1 Cri, el locutor en cabina anunciaba el programa 

y al patrocinador len ese momento, Dulceria Modelo}. Enseguida. Francisco 

Gab1londo tocaba al piano un puente musical o Alpiste se encargaba de hacer 

efecto que perm1t1era comenzar realmente el programa. El narrador cent.aba 

cuento en partes. en las cuales daba pie a la entrada de las cnnc1ones. Se 

interpretaban de tres a cuatro y se daba una lista de sah .. .:dos-fellc1tac1ones. Casi 

pan!I term1n<.lr. el locutor volvía a anunciar al patrocinador. en forma más breve que 

al inicio. Se finalizaba con la rúbnca-tema de Cn Cr1 ... 37 

El piano y la 1mag1nnc1ón musical de Gabllondo Soler-Cn Cri t.ransportó durant.e 

dóc11das a infantes y adultos ni universo de castillos y princesas. del gato Felix, de 

perritos. chivos. elefantes, enanos verdes, brujas. muñecos, canicas. juguetes de 

hojalat.a .•. 

:J~ Coronado Zarco.Claud.ta y Quuóz Fucug.aucht. Eisa Lorena.,.I,,,:;t~_QJ.nfantil ien Mé31co· De Unil 
~tt_nd212sLJ, Facultad de CienCJa.s Polit1cas y Sociales ,U!'-OA.'1. 
tesis.J\.1éx•co. 1994,p 1 J 
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Su música. esencia dt!I aquellos programas infantiles. sigue siendo incluida en casi 

todos los programas radiofónicos actuales para niños. Esta hn sido grabada en 

varios idiomas. hasta en Japonés. En junio de 1994 el mUsico Tahuzo lida grabó 

quince tomas de Cri Cn para sacar o la venta un compacto en su país. 38 

El programa de Cn Cn permaneció al nire durontc 27 nños, con algunas 

interrupciones y cambios de patrocinador. Su Ultima nm1s16n en la XEW fuo el 30 

de julio de 1961. 

En 1935 también en la XEW se transmitió un programa con la part1c1pac1ón de 

niños, éste fue La hora infantil de aficionados. el responsable de esta sene era 

Manuel Berna!, fue un programa do concurso en donde los pequeños interpretaban 

conc1ones de moda. 39 Estos programas pueden considerarse 1nfant1les sólo porque 

intervenían niños. pero las melodías que ellos interpretaban para concursar no eran 

canciones infantiles. 

Por otra parte. el Banco capitallzador del Ahorro patrocinó por la XEL de lunes a 

domingo a las seis do la tarde. por un cono tiempo, la serie Abuelito"º que 

consistía en Ja narración de cuentos con la 1nclus16n de canciones infantiles, 

concursos. dromat1zac1ones. El Ultimo programa transmitido fue el 4 de 

septiembre de 1935. 

JI TerT.iLZaS, Ana Cec1ha. ··Cuidan celosamente un universo de mas de 300 persona1es fantoisttcos- en 
~.No 1041.Mé:inco.IJ de octubre de 1996.p 67 
>• Entrevtsta a Anl311a Gómez Zepcda. pionera de la XE\\.', 13 de octubre de 1989 
.eo ""Radioman.ias"'.~ agosto-5Cp'Uembre de 1935 
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Las series de programns mencionados anteriormente eran transmitidas por 

estaciones comercinles y fuoron estas últimas las que impulsaban la atención a los 

niños a través de la radio. puos cabo señalar quo los estudiosos do la radio no 

mencionan ninguna intervención del Estado en la producción de radio para niños 

que se roahzó en esta década. 

A pr1nc1pios de los años cuarentas, la Cadena Continental 1n1ció las transm1s1ones 

de La legión de los madrugadores. en ésta se invitaba D los pequeños a levantarse. 

portarse bien y estudiar. incluía artistas menores de 15 años y sus em1s1ones eran 

do lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. 

También en esta década la XEW ditundia otras dos series 1ntantlles. una llamada 

Las aventuras do Celita, los programas oran en vivo y patrocinados por el 

detergente Vel. Cellta era una niña que contaba h1stonas, aventuras y todo lo que 

se le ocur-ría. La otra serie. era El programa del colcetin etemo, en ella los niños 

pa"icipaban en concursos de diferentes tipos.
41 

En esta etapa de la historia, el Estado lanzó al aire la campaña México Feliz a 

través de la emisora XERA que se encadenaba con 76 de las 103 emisoras que 

había en el país. en esTa campaña se realizaba una cruzada moralizadora. en donde 

se exaltaba los valores nacionales. como una manera de combatir los 

'"'sentimientos de inferioridad- de la población; los programas tenían una duración 

de 60 minutos e incluían temas contra el olcoholtsmo. otros sobre el sentido de 

responsabilidad en si mismo; temas de buena conducto con la familia y con fa 

•• Entre'V:lst.a a Ama.Ita Gómez Zepeda..ptoncr.i de la XE\V, 13 de octubre de J 989 

78 



f..'.~ i;.. 
!\hlif: 

~¡:} c:r.t 
~.:~~iu 1t:.t..A 

patr-ia. Había media hora dedicada a los nifios en la que invariablemente se les 

preguntaba si h8blan realizado sus tres buenas acciones del dfa."' 2 Esta campaf\a 

de carácter oficial se inició desdo 1942 y flnnllzó en 1 950. 

Durante 11'!11 década de los afias cincuentas la radio luchó por mantenerse en la 

atención del público. ya que el surg1mil'!nto de la telev1s1ón generó en los 

radiodifusores el temor de ser despinzados. por lo que se vieron obligados a 

ampliar 1nstalnc1oncs, modernizarlas y extender horarios de transmisión, asf como 

implantar nuevos sistemas de venta directa para obtener mayores ingresos. 

En esta etapa la XEW que transmitía lns 24 horas del die, incluía programas 

infantiles en sus em1s1ones, uno de ellos fue A la escuela, con duración de quince 

minutos. se difundía lunes. miércoles. 1uevcs v viernes • de 7: 1 5 a 7:30 horas. El 

programa de Cu Cri seguía al aire y se empezó a transm1t1r también por la XEWW 

(onda corta). 

En 1952 la emisora XEFR, Rodio Fehc1dad, 1n1c1ó las transm1s1ones de El mundo de 

la felicidad. programa de 60 minutos que se difundía de tunes a domingo de 6:30 a 

7;30 de Ja mañana, sus características eran: realización en vivo. upo miscelánea, 

saludos, consejos, concursos, regalos, participación de los niños al aire. müs1ca 

principalmen-re de Cri Cri,; su conductor fue Martln González (Tio Martln). 

Es importante mencionar que este programa estuvo al aire durante 30 años, pues 

su última emisión fue en 1982.
43 

Actualmente esta emisora es Radio Capital y 

pertenece al grupo ACIR . 

.a Fuentes Glona. mz..gL.pp 92-94 
u Entnrvista a Daniel Saldaña. Gerente de Producc1ón de >..CFR.. 7 de nO'Vlembs"c de 1989. 
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A finos de la dócnda l 1958) so transm1t'n por In est11c10n piloto Rnd10 Cndernn 

Nacional. XERCN, El club amiguitos da Ctl Crl. n cnrgo de lgnnc10 Mnncillo, on ost4" 

programa se daban regalos n los socios Que obtcnfnn mr?lº'"s cnhf1cnc1onoa nn In 

semana. Estimulnbi1 el -buen comnortom1onto- v el ustud10; ~us nnus1onnn ornn n 

nivel nnc1onnl todos los días n las su1s do lil tarde.'°' 

Ln hora infantil fue unil serie quo so trnnr.m1t1ó on 195Q por In XEMX. nnd10 

Femenina en 1 959. ofrocin a los n1ño5 las canc1onos dn Cr• Cfl Que ollas nHsmos 

solicitaban vía tclefón1cn."'"' 

El primer intento del Estado por- proteger a Ja 1nfnnc1i1 de li:i 1ntluonc:1a do 101 rnd10 y 

la televisión se dio en la dócnda de los sfls1?ntns. E:.1 B dn cnoro dn 1960 entró r.n 

vigor la Ley Federal de Radio y Telev1s16n, dondf! r.r estnblt.!c1oron \ns bnsos h~gnlos 

de la relación Estodo-part1culares. Lo!> punto-; mlll'> 1rnpnrt01nte~. rle f'J!;t., Lny l'!n 

cuanto a los niiíos son: 

Artículo 5. fracción 11: las transm1s1ono!". de lo~ n1ed10!<. procurnrhn -~v1tnr 

influencias nocivas o pcri:urbadoras al df!Sarrollo arrnón1co d"' la niricz y In 

juventud ... en su Articulo 10, fracción 11, asigna a lo:t Sncretitr{il df! Gob#'lrnac16n lll 

tarea de v1g1lor Que las transm1s1ones de radio y tr.lev1s1ón d1r1g1das 01 la poblnc1ón 

infantil prop1c1en su desarrollo armónico. ~st1mulen lil crea11v1dad y la sohdnridnd 

humana. procuren la comprens1ón de los valou!s nnc.1onale!; y '~' cc.noc1rrur.nto dn lq 

-~Rad10Cadc:naalosn1~-.~~®~~. Jlde~ade 1">5~.pJ 
4'° ~ZarCO.li!l2$1LP JI 
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comunidad ínternecionnl. También que promuevan ol interés c1entUico. artístico y 

social do los niños. al proporcionar diversión y ayudar a su proceso formativo. •n 

Si bien dentro de la ley mencionada se señalan medidas a considerarse en la 

producción de la radio y en pnrt1cul11r la d1ng1dn a los n1flos, el Estado no realizó 

acciones concrC!tas en torno a In rad1od1fus1ón hasta 1967, <Jño en que surge 

formalmente la XEEP. Radio Educación, dependienta do lil Secretarla de Educación 

Púbhca, SEP. poro fue hasta fines de 1 969 que esta em1sorn lanzó al aire un 

programa para niños. Radioprimaria 4 
7 • con una duración de 30 minutos diarios. su 

producción estuvo a cargo de la SEP y fue una serie de 44 programas de 

contenidos d1dáct1cos de apoyo a la educación pnmana. 

Por otra parte, ol 22 de octubre de 1961. Radio Un1vers1dad Nacional empozó a 

transm1t1r los domingos a las 5 de la tarde La horn de los niños, el programa 

consistía en presentar música y canciones de y para niños. entreveradas con 

textos literarios del mismo tipo. Estuvo al aire hasta 1 962. 

También en 1 961 se transm1t1ó por Radio UNAr,.,, la serie Canción de cuna que 

constó de 29 programas con duración de 15 minutos cada uno."' 8 

Las radiodifusoras privadas ya clasificadas como comerciales, en esta etapa 

dedicaron a los niños los siguientes espacios: 

- Diario Oficia) de la fC"Ckr?QQI!. 19 de enero de 1 Q()() 

'" lnfonnación proporC1onac:b en la fonoteca de Radio Educactón 
•• Conmado Zarco.QR..Sl.L p_:,!4 7 
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La XEO conside,-aba parn los niños quince minutos de su programación para 

uansmit1r de lunes a v1ernos El despertador Infantil. 

Otro programn digno de mención por su pormennnc1a al zuro fue El clan infantil 

que se transm1t16 por XEVOZ. -'!.> ustuvo al mre de 1 964 n 1 990, este pf"ograma 

tenra una hora do duración, de las 6:30 il las 7:30 de la maf\ana de lunes a 

viernes; en 61 se daban conse1os de h•gmnc y al1mcntac1ón, reconoc1m1entos a 

niños estudiosos. part1c1pnc1ón de los pequef1os vía telefónica y se acompañaba de 

música. pnnc1palrnente de Cr1 Cri. 

Los años setentas fue una epoca en que la producción de programas 1nfant1les 

disminuyó en las rad1odtfusoras privadas, scgl1ian al airu El mundo do la Felicidad 

por XEFR y El Clan Infantil por Radio Voz. 

La XEJP. Radio Vanedadcs 1n1c1ó la década con el lanzamiento do dos pf"ogramas. 

El primero que duró 20 años al aire ( 1 970-19901 Reinas Infantiles de la 

Popularidad. se tf"ansrnit1ó sábados y domingos de 9 a 1 1 de la mañana y cons1stia 

en concursos, f"egalos, part1c1pac1ón de los nirlos a través del teléfono y 

complacencias musicales. principalmente de Cri Cri. 

El otro p,-ograma, Domingos alegres se difundió de 1 970 a 1973, los domingos de 

12:00 a 1 3:00 horas, era en vivo desdo el Bosque de Chapultepec. Cabe hacer 

mención que aunque este progrnn1a estaba d1r1gido a toda la familia, la 

panicipación de los niños ocupaba el lugar más importante . 

., Entre'VUU. al Lic. ~ucl Cainacho. Dtrectof" Artísuco de XEVOZ. 3 de diciembre de 1989. 
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Desde esn época hnsta In fecha esto emisora realizo progromas especiales en 

fechas do importancia para la niñez como son. el DCa del Nir'ío. Navidad, Año 

Nuevo. Dfa de Reyes e inicio de clases. !>o 

Por otra pone, en la rad1odifuson'I de la Universidad Nnc1onal, XEUN, 860 At'...1, 

surgió una de las series de mayor 1mponanc10 en la radio infantil mexicana. El 

primero de sopuembrc de 1 972 dio 1n1c10 El rincón de los nli\os. on un pr1nc1p10 los 

programas eran semanales, poro ol contar con In aceptación del público, tiempo 

después se transm1t16 d1or1amentc. 

La serie constó de 238 programos de 30 minutos cada uno, tiempo en el cual se 

narraban cuentos. fábulas y poemas, se desctibian costumbres de animales y la 

música era acorde al tema en cuestión; las cm1s1ones eran los sábados de 8:00 a 

8:30 de la mañana. 

El rincón de los niños se ha retransmitido en vanas ocasiones; su creadora y 

productora fue la compositora y escritora costarricense Rocío Sanz. 

También por Radie UNAM el 1 1 de d1c1embre de 1 977 se inició una miniserie de 

cinco programas con duración de 45 minutos cada uno. con motivo de la época 

navideña. su nombre fue Cuentos con música de Navidad.!> 1 

Fue hasta la matad de esta década cuando el Estado empieza por primera vez y en 

serio a tomar en cuenta a los niños en relación con la radio, est:o se ve reflejado en 

la producción de los programas infantiles que se transmitieron por Radio 

Educación: 

'° lnformaciOn proporcionada por el Dcpartarnento de Praduc<:tOn de XEJP. 29 de agosto de 1996 
11 lnf"onnación proporcionada en la. fonoteca de XEUN ,30 de septiembre de 1996 
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En el ai"io de 1975 lo emisor-a de lo Secreter-fa de Educación Público transmitió Las 

Fabulosas f6bulas que fue una serio de 1 O programas en los que se narr-aban 

fábulas de diferentes Pafses. los temas generalmente estaban r-elac1onados con 

animalitos. su duración fuu de diez minutos cada progr-ama. su productor fue 

Alejandro Or-Uz Padilla. 

También en eso arlo la Unidad de Higiene Escolar de la SEP y Radio Educación 

produ1eron Rehilete. serie de 1 23 programas en los cuales se contaban aventuras 

en la escuelo con personn¡cs animales. nirios y maestros. voces infantiles: ol final 

de programa se hacian preguntas y se pedia respuesta por carta. La duración de 

coda programa ora de 1 5 minutos y su transmisión semanal. La productora fue 

Beatriz Quiñones. Esta serie se rctransm1t1ó en dos ocasiones en la década de los 

ochentas. 

En 1976 surgió en la emisora una r-ad1onovcla 1ntant1I El Quijote. constó de 1 00 

capítulos de quince minutos. se uansm1t1ó de lunes a viernes y la producción 

estuvo a cargo de Enrique Atonal. 

Alr-ededor de la música fue también una serie que se d1fund1ó de lunes a viernes 

como un auxiliar d1dóct1co para apoyar el aprendizaje musical, se hacia 

dramatizado. Esta serie de 190 programas se transm1t1ó en 1977 y también se 

reuansmit1ó en Jos ochentas. 

Martha Romo y Alejandro Ort1z Padilla fueron los productores de una serie de 1 07 

pr-ogr-amas quo se transmitieron de 1 978 a 1 980 de lunes a viernes. su nombre 

fue Balam. dur-aba 1 O minutos y cons1stCa en dramatizaciones sobre temas de 

cultur-as pr-ehispánicas, con información cientffica. Un personaje central viaja por el 

tiempo y el espacio que ocupar-en las diferentes culturas del México antiguo hasta 



la conquista. Los programas qu" formaron esto serie cubrían la transmisión de 

cinco meses. a su término se retransm1t1eron siete veces continuas. 

En 1979 las aventuras de dos niños de famiho circense que recorren la República 

Mexicana hablan do las costumbres y la geografía de cada lugar que v1s1tan. esto 

era el contenido do los programas de la serie El circo. producida por Alejandro Ortíz 

Padilla. cada programa do los 1 20 realizados tcn1-il unil duración de 30 minutos.o;, 2 

Los años ochentas fuo la épocn más 1mpor1nnte de la historia de la rad1od1fus16n 

infantil mexicana, y sobre todo en cuanto a la atención por parte dol Estado para 

satisfacer en materia rnd1ofón1ca al sector de la población integrado por los niños. 

Fue esta la etapa más rica en producción de progrnmas infantiles que salreron al 

aire a través de las emisoras del Estado, fue también cuando surgió el Instituto 

Mexicano de la Radio flMERl y una rad1od1fusora exclusivamente para niños 

dependiente de éste. 

Pero vayamos por panes, primeramen'to nos encontramos con que por Radio 

Educación. entidad desconcentrada de la SEP se transmitieron en esta década las 

siguientes 27 series infantiles: 

En 1 980 la serie Cuentos viejisisfsimos se transmitía de lunes a viernes~ constó de 

1 20 programas de 1 5 minutos cada uno. consistió en Ja dramatización de cuentos 

de literatura antigua. También en ese año se retransmitió la sene Balam por 

segunda y tercera ocasión. 

De 1980 a 1981 estuvo al airo Colibrf. la producción do los 11 1 programas do 

esta serie est.uvo a cargo de Diana Constable, fue una radiorevista con tres 

n Información obcenida de la revisión de cintas de la fonoteca de R!M::iao Educac1on 
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secciones Ccuento, noticiero v entrevistos), los progromos eran somonales. 

duraban 1 5 minutos v estobon basados en la enc1cloped1a infantil del mismo 

nombro. 

Ciento cuatro progrnmns de la sene El Rincón de los niños producido por Radio 

UNAM se retransmitieron por Radio Educación durante el periodo de 1980 a 1982. 

En 1981 hubo una serie de 1 5 programas Los cuentos de la florestn, que fue una 

adaptación rod1ofórnca de obras hturanas de lu colccc16n infantil -Mamá Blanca .. , 

cada cuento duraba 5 minutos y los progrnrnas fueron producidos semanalmente 

por Alejandro Ortíz Padilla. 

Fue también en ese año cuando Martha Romo produ10 In serie El taller de las 

sorpresas que constó de 109 programas de 15 minutos. su temática fueron 

aspectos escolares abordados a través de pcr:>onajes que por medio de un 

radioteatro comentaban s1tuac1ones cot1d1anas. 

Otra sene de la misma productora que se transmitió en 1981 fue Pipis v gañas a 

qué jugaremos. en 7 minutos se presentaban Juegos y canciones tradicionales. 

fueron 32 programas los transm1t1dos por la emisora. 

De 1981 a 1982 Radio Educación realizó Sube y Baja. 84 programas en vivo de 

contenido musical. narración de un cuento y conductor. cada emisión fue de 90 

minutos. También en este pertodo so retransmite la serio Alrededor de la Música. 
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Durante 1 982 se retransmitió In serie de programas El circo y surgieron otras dos 

series de emisiones semanales do 1 5 minutos de duración. Lo primera o cargo do 

Alicia lbarguengoitia, constaba de 1 8 programus didácticos que abordaban temas 

escolares apoyados on música y juegos su nombre fue Educación preescolar. La 

segundo estaba compuesta por 175 programas en donde so narraban cuentos 

tradicionales inéditos y canciones. so denominó Cuentos y Canciones y fue 

producida poi" Felicitas Vázquoz. 

Una serie que fue muy aceptada poi" el púbhco infantil asr como el de adultos fue 

De punti1.as, constó de 250 pl"OQ!"Omas p!"oducidos por Mortho Romo y conducida 

por Emilio Ebergenyi, salló al ail"e por pr1me,..a vez en Radio Educación en el ano de 

1983. Cada programa incluía un cuento indigena mexicano o latinoamericano, 

además cápsulas de temas diversos 1soc1oafect1vos, nacionales, animales. datos 

curiosos, actividades, etc .. inclula también vanas piezas musicales, tanto de Cri 

Cri como de autores contemporéneos, jazz. beatles o rock. Su transmisión fue de 

lunes a viernes de 6:30 a 7:00 de la mañana. 

De punt.itas buscaba una comunicación más intima enne ol adulto y el niño. lo cual 

se podla percibir desde el inicio del programa: 

-¡De punuuis• .. un programa para que c:Sespien.es y te estires y te talles los OJOS con nos.otros 

De punuias. en ulenao. con calma y un esurón. ve hacendo p¡ua un lado la cobija y su calor . 

De purttnas p::sr nu casoi 5e paseaba un ratOn. (voz de ratón) 1No me dcsplenen a gntos, de 

puntnas es mejor! 

tAbre los OJOS un poco' Deja que les entre el sol .. Que emptec:e a ballar su niña.. de punUUIS 

. suavecito no hay carreras. dcsptef13 de buen humor ¡Levántate de punUtaS~ 

¡Que ya emp1e:z:3 la función•-
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Es pertinente mencionar que esta serie ha recibido vanos premios v tue 

retransmitido varios veces tanto por la estación corno por Radio Infantil emisora 

del grupo IMER. 

También el ese año Radio Educación tran!;m1t1ó otras dos series de programas. La 

primera fue Monitos ni oido, de la cual dcsnfortunadarnente no se encontró 

información ad1c1onaL Lo otra fue El libro do la sclvn constó de 60 programas que 

fueron adaptaciones rad1ofón1cas del libro del mismo nombr~ del autor Rudyard 

Kipling. Cada capitulo do la obra se d1v1d1ó en 4 programas . La producción de esta 

serie estuvo a cargo de José Guadalupe Márquez. Se transm1t1ó de lunes a viernes 

y la duración de cada programa fue de 25 minutos. 

En 1984 la productora Rocio Sanz realizó una SCJIC titulada Canciones paro niños, 

la transm1s1ón de los programas de ésta fue de lunes a viernes. Su contenido fue 

de canciones y coment<trios para nirlos de todas las edades y paises. Es también 

en este año cuando se transmite la radionovela Un niño en la Revoluctón 

Mexicnnn, constó de 20 capítulos y fue una adaptación de la obra testimonial del 

mismo nombre del escritor tabusqueño Andrés lduarte. Su productora fue Josefina 

King Cabos. 

Al año siguiente surgieron 26 programas de la sene Tiempo de nit\os, producidos 

por Luis Arredón, cada uno duraba 1 O minutos y se transmitía semanalmente. Su 

realización fue a dos voces y se daban sugerencias para utilizar el tiempo libre 

durante los fines de semana. 
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Se retrnnsmito por segunda voz In serio Rehlloto de la productora Beatrfz 

Ouii'\ones. quien también realizó on ol mismo ano la serie do 1 5 programas Radio 

Educación en las escuelas primarias, esta sene fue de apoyo a la SEP durante la 

etapa de problemas en las escuelas, ocasionados por los sismos. 

También se difundió una seoe pequeña, de tan sólo diez pl"ograrnas llamada 

Plza1Tón, cada uno do ellos tenfa una duración de 30 minutos y se transmitió los 

días lunes. miércoles y vie ... nes. fue una producción de Rosa Avendaño. 

El Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEP produjo y 

transmitió por Radio Educación en 1 986 las series: Y ahon1 un cuento que constó 

de 1 O programas de 7 minutos cada uno. y consistfan en la narración de cuentos 

basados en información c1entU1ca y tecnológica. La otra seno fue lmaginola, la 

integraron 59 pl"ogramas de 1 O minutos y transm1s1ón semanal, en ellos se 

dramatizaban s1tuac1ones con información del mismo tipo que la sene mencionada 

anteriormente. 

En 1 987 se retransmitan los programas de la serie De puntitas y al año siguiente 

se retransmite por tercera ocasión Rehilete. 

A mediados del año 1988 surge los programas que integraron la serie J:'-'egos y 

juguetes, estos programas (20 en total) estaban dedicados a rescatar la 

Importancia de los juguetes y su estrecha relación con el juego. El juego como 
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medio de conocimiento de su vida diaria y de su maduración. Lo productora fuo 

Patricia Romero. 53 

Nil\os como yo fue un programa en donde un abuelo y su nieto platicaban sobre 

incapacidades físicas en los niños. En cada programa se 1nclulan testimonios a 

niños o jóvenes con este tipo de problemas. La serte se 1n1c1ó del 25 de noviembre 

do 1989 al 21 de abrtl de 1990. constó de 26 capítulos que se transmitían los 

domingos a las 8:30 de la mañana. Fue una coproducción de Rad10 Educación y el 

Consejo Nacional de C1enc1a y Tecnología CCONACyT). 

Este ConseJO realizó también en 1 989 Los 15 minutos de ¿por qué?; Ahi viene la 

ceballerfa; Reporteando en cundritos: y Comentarios al punto de don Floruro de 

Mercurio. Todos estos programas tcniinn finos de d1vulgac1ón c1cntff1ca. 

transmitieron por Radio Educación, Radio Mil y Radio UNAM. '!>• 

También por Radio Universidad Nacional el 1 986, el 5 de marzo se inició la 

emisión de una serie llamada Un cuento para niños. constó de 1 3 capftulos, 

elaborada por Radio Suecia, los cuales duraban 30 minutos en los que se 

presentaban cuentos 1nfant1les tradrc1onales de ese país. 

En 1989 la emisora de la UNAM transm1tró Contemos con la ciencia. Miniserie de 

1 2 capítulos que contenían relatos de temas c1entíf1cos y narraciones recreativas. 

Se difundió los sábados a las 8:30 de la mañana_!>!> 

u La lnform.3C1on de todos los prog.r.unas señalados se obnr."'O de la rC"o"151on de anta5 de la fonotc<:3 de 
Racho Educacion 
,... Coronado Zarco.op en p 3 t . 
"Jdern. 
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Como se señaló antertormente. es también en esta década que el Estado realizo la 

acción más importante con respecto a la radio para niños, tonto que durante 1 982 

lo Dirección General de Radio, Tclov1s1ón y Cinematografía (RTCL produjo La 

media hora nacional infantil que se d1fund16 los sábados n las 10:00 horas por 

todas las emisor os del pa(s. !:if> 

Al estar yo las actividades radiofónicas del Estado en manos del IMER, éste creó el 

1 o. de enero do 1984 la emisora XERIN. Rodio Infantil. que como puedo deducirse 

de su nombre, fue la estación do los n1r"los. la primera on el mundo que dedicó sus 

20 horas de transm1s1ón diaria a los infantes. 

Fue tal la 1mportanc1a de estn rad1odifusora que su func1onam1cnto y basta 

producción durante su permanencia al aire. asf como su desapor1c1ón. se detallan 

en el cuarto capitulo de esta tesis. 

Por otra parte, en esta etapa no hay que dejar de lado la producción de programas 

infantiles de las rad1od1fusoras privadas, que aunque con otros objetivos poro eran 

una opción para la niñez dentro del cuadrante rad1ofón1co del Distrito Federal. 

En los años ochentas se observó un aumento de programas infantiles en relación a 

la década anterior. Asr. nos encontramos con que la XEFR. Radio Felicidad 

continuó t.ransmit1endo El mundo do la felicidad hasta 1982. 

"lnfonnación obtenida en entrevista c:on Rafael Cardona Lmch. pionero de la XEW y actual gerente de 
laXEBdcl [Jl.{ER.,l6dcn0V1embredc 1989 
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En oso mismo estnción v en ol mismo nño ol quo su hace reforenc1a, se dostin~ron 

2 horas do transm1s1ón pnra d1fund1r ol progrumn Chadomnnlaa de B a 1 O de la 

mat\ana los sábados. Fue un programo de concursos y participación al aire con dos 

conductores ni micrófono. 

También en esa época empezaron a surgir grupos musicales integrados por 

jóvenes y su músico tuvo grnn aceptación por parte de los rnños. ósta se incluía en 

el programa antes menc1onado, el cunl pcrmancc1ó al uiro hasta 1 984. 

Otro programo similar llamado Menudfsimo. con duración de sesenta minutos se 

transmitía por la misma emisora, todos los días de In semana de 4 a 5 de la tarde 

durante el periodo de 1982 a 1986. 

En la emisora XEJP, Radio Variedades continuaba con gran éxito Las reinas 

infantiles de la popularidad los sábados y domingos de 9 a 1 1 de la mañana, 

durante toda esta década. al igual que el Clan infantil que se transm1tia por Radio 

Voz, aunque la duración del programa se redu10 a 30 minutos a partir de 1986. 

En ese año surgió en Radio Cañón Batil:as. pljamil:as y pantunflil:as conducido por 

BoUvar Domínguez .. El Bolo .. , se transm1t16 durante cuatro años de 7a B de la 

mañana, en este programa se 1nv1taba a los niños a no quedarse en la cama y 

prepararse para ir a la escuela; en forma d1vert1da se sugerían menús para el 

desayuno y también se felicitaba a los pequeños que cumplían años; contó con la 

participación del auditorio infantil vla telefómca.~ 7 

,,. lnfonn.ación proporcionada por Boli"'-:u Domínguez.. conductor del prog.ram.a.cntrevssta rc;l].l.Z3d.:t el 17 
de octubre de 198 8 
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Por Radio Asir. 1 260 AM, se transmitió ol programa lnquletudes&•producido por 

Arladna Ortega. desofortunadamente no fue posible obtener mnyor información 

acerca de esto programa. 

Porras Infantiles fue un programo que so transm1t16 de 1 988 n 1 990 por XEOC. 

Radio Chapultopoc. en éste el Capitán Zero d1vortfa a los mños todos los sábados 

de 8 a 1 O de lo maño na. con concursos. regalos y rnús1cn infantil en donde 

predominaban las canciones de Cri Crt. !> 9 

Por último. tenemos la producción de programas infantiles de la XEW. emisora que 

on los años treintas realizó con gran éxito programas para niños. pero para la 

década de los setentas va no tenía ninguno al mrc. Fue hasta 1982 cuando in1c16 

la trllnsm1sión de una serie dom1mcal a cargo do Gustavo Ferrer y Rene Solórzano. 

se tituló Sólo para nli\os que so transm1tfa a las 1 O de la mañana. Algunas voces 

se hacían controles remotos desde diferentes parques de la ciudad de México y la 

mayor de las veces en cabina; en los programas se realizaban concursos. se daban 

regalos y se transmitía principalmente música de Cri Cri. Charole. Timbiriche. 

Menudo y Chamas. Estas emisiones permanecieron al aire hasta 1 990. 

También en 1 982 estuvo al aire una serie titulada Pepina oruga que fue el 

antecedente de Katy In oruga que se transmitió años después. 

s• Coronado Zarco. 22,_gLp 24 7. 
59 Jnfonnaaón proporcionada en el Departa.mento de Produa:IOn de Radio Chapuhepec:. 
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Por esa época poro por corto tiempo esta omisorn transmitió el programa Pildorita 

y •u tutor do 1 5:00 a 15:1 5 hrs .• en éste se contaban las trnvosuras de une niña 

llamada P1ldorita y, en ocos1ones de su hermano Estotoscop10, porsona1os con 

quien tenía que l1d1ar el tutor. 

Al Ritmo rataplán salió ni ~~irc por la XEW en septiembre de 1989, fue un programa 

de entroten1m1ento. musical. d1ditct1co; en éste el conductor Alburto Lozano 

comentaba v plnt1cubn con nrftos acerca de drversos temas. Intercalaba canciones 

en vivo. escritas e interpretadas por él mismo acompañado de una guitarra. 

Por esta emisora en noviembre de 1989 surgió In serie Aventuras de tuti-fruti. 

transmitida hasta 1 990 dt! lunes a viernes con duración de 30 minutos en los 

cuales se narraba un breve cuento de temas variados y se 1ncluia música relativa a 

éstos.60 

Hasta ahora hemos hecho un recorrido general por la historia de la radiodifusión 

infantil mexicana. en este andar nos encontramos con momentos en donde ol 

Estado pareció ignorar por completo la ox1stenc1a de la población infantil de 

México, la producción do programas de radio para este sector la deJó en 

totalidad a las radiodifusoras privadas, entre las que se encuentra la XEW que en 

1934 fue cuna del programa Cri Cri el grillito cantor el cual durante 27 años 

estuvo en contacto con los niños. 

90 lnfonnaet.ón obteruc:b en entrevist!I con GustaVO Fcrrer el 23 de enero de 199 J. 



Posteriormente. en los ""ºs cuarentas la intervención del Estado con su campaña 

México fellz puede considerarse cuestionable po'í sus contenidos pero no es ol 

Obieto de este trabajo. 

Fue hasta 1960 cuando al aprobarse lo Ley Federal de Radio y Televisión nos 

pe.,.catamos que el Estado consideró a la población 1ntant1l en relación a los medios 

de comun1cnc1ón, aunque ósto no realizó acciones concretas para 1nc1d1.,. la 

pToducción de programas rad1of6n1cos 1ntant1los, salvo los 44 programas de la 

se'íie Radioprimaria cuya producción estuvo a cargo de la SEP. pero con un 

objetivo claramente definido. el apoyo a la educación primaria, y cabe mencionar 

que los niños de este nivel escolar sólo son una pone de la población 1nfant1l de 

México. 

Un programa de trascendencia hasta nuestros dlas es El rincón de los niños. que 

como se mencionó con anterioridad fue producido por la escrttora Rocfo Sanz. 

surgió a principios de la década de los setentas. aunque no ba¡o el auspicio del 

Estado, si en una emisora cultural. Radio UNAM. 

Fue a mediados de 1975 cuando una emisora del Estado, dependiente de la 

Secretar(a de Educación Pública. XEEP. Radio Educación, empezó a producir en 

forma constante, senes radiofónicas para niños, llegando a tTansmiti'í 27 en la 

década pasada. 

En los años ochentas surgió la emisora Radio Infantil operada por el Instituto 

Mexicano de la Radio, fue esta la etapa de mayor relevancia para la radiodifusión 
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infantil. de elh1 hobloremos en el siguiente capítulo, antes venmos que opciones 

tienen los niños en el cuadrante radiofónico do la dócoda cctual. 

3,2 Programas Infantiles octuoles 

Pera efectos de este trabaJo so ha considerado corno programas actuales todos 

aquellos Que se produ1eron, empezaron a producir y se producen a partir de 1 990 

hasta nuestros dfas. 

Asr. tenemos que en lo que va de lu dócada de los noventas. la rad1od1fusión 

infantil ha presentado oltiba1os muy importantes en relación al auge alcanzado en 

la segunda mitad de la década anterior en que los niños de la Ciudad de México 

tuvieron opciones rad1ofón1cas tanto en emisoras comcrc1ales como culturales y 

hasta llegaron a tener una emisora. Radio Hin. con más de un 90°,.., de su 

programación dedicada n ellos. 

Durante 1990 no hubo nuevas producc•onos en lns emisoras comerciales. Por la 

XEW segu!an transm1t1éndose los programas Sólo para niños, los domingos de 1 O 

a 1 2 hrs: Al ritmo u11toplón, los sábados do 1 O a 1 1 de la mañana. y Aventuras de 

tu'i frut:i. de lunes a viernes de B a 8:30 hrs. 

Por XELOC. Radio Chapultepec. los sábados continuaba al aire el programa Porras 

Infantiles con un horano de B a 1 O AM. 

En Radio Vanedades pormanec¡an las Reynas infantiles de In popularidad. todos 

los sábados y domingos de 9 a 1 1 do la moñana. 



Finalmente, en Radio Voz fuo el último año que se transmitió EJ Clan infantil 

después de 26 ai\os de omisiones de lunes a viernes. do 6.30 a 7.30 de la 

mañana. 

AJ año siguiente la XEW inició los progrnmas El maravilloso mundo de Barbie, 

éstos estaban dirigidos especmlmente a las niñas. Barbte. Ken y Skkrpper eran los 

personajes principales de esta serie patrocinada por Mattel, una marca de 

juguetes. se transmitia los fines do semana con duración de una hora. 61 

Por XEAI, Radio Al, en el 1 500 del cuadrante do AM, los domingos se transm1t1ó el 

programa Sorpresas al nire. su estructura era de 5 secciones. Los persona1es 

fueron. un ratón llamado Tito que platicaba sobre c1enc1a y tecnología; Trsha. una 

viborita que tenía la sección de ecología; Beto era un gato que contaba chismes v 

noticias de espectáculos y daba recomendaciones sobre cine y teatro; Trrpi 

uno coneja que tenía a su cargo la sección de belleza y t1ps do nutrición. Por 

último se incluía un pequeño cuento grabado que so acompañaba de música C2 a 3 

melodías) de Cri Cri. Timbiriche, Fandango o bren temas de películas do Walt 

Oisney. Sus transmisiones duraron hasta finales de 1992.62 

En el mes de abril de 1 992 se transmitía por la XEOC. 560 AM, el programa 

A•mingo•s kid, era en vivo los domingos de 7 a 7:30 hrs. en él una niña y un 

•• Coronado ZaRo.mt.Qt. p J:? . 
.:2 Información proporcionada en la Ofiana de Relaciones PUbhcas del Grupo Rachofonnula. :?6 de 
ocrubre de J 996. 
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jovencito platicaban. contaban chistes y hacían comentarios de diferentes tomas 

como el agua. la contaminación, Ja basura. etc. 

La XEW en 1992 fue la emisor-a comor-cial que dedicó a los niños un mayor- tiempo 

de su programación, sus producciones fueron: 

Muaicelitrónico. que hastn IJ fecha sigue transm1t1éndose, es un programa on 

donde P1stachón Z1g Zag y Chasco fpersona1es de las serres televisivas Odisea 

Burbu1ns y XETU, respcc11vamentcl. charlan, bromean y cnvfan saludos a los 

niños después do cada bloquo musical. La estructur-a de la serrc vada cada 

programa. el numero de canciones e 1ntervencrones de los personajes es variado. 

No hay un tema especifico a desar,.-ollar en el progr-ama. Cuenta con una sección 

de felicitaciones (santo. cumpleaños, aniversarios tanto de niños como de adultos). 

Ocasionalmente hay 1nv1tados en el programa. gener-almente cuando se trata de 

promocionar algUn evento infantrl como obras de teatro. conc1enos, funciones de 

titeres. etc., y en estos casos se obsequian pases de entrada al auditorio que se 

comunica al programa. Su transm1s1ón es sabatina v aunque ha tenido variaciones 

en cuanto a la duración en esa ópoca se em1tla de B a 1 1 de la mañana. 

De 1992 a 1 995 se transmitió Katy la oruga fue una serie grabada que 

transmitía los domingos de 10:30 a 11 de la mañana. En ella se relataban 

forma dramatizada. las aventuras de una oruga que andaba buscando una 

profesión por el campo y la ciudad. Katy era extrovenida y amistosa. buscaba 

hacer algo importante e interesante en la vida. En cada capitulo había un nuevo 

personaje. Quien representaba un estilo de vida diferente. Este y la oruga 
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platicaban sobre su vida y trabajo, sobre el hogor~ alimentación y su rol en la 

naturaleza. 

Chestcr v Clydo. figuras secundarias, oran dos cuervos deseosos de comerse a la 

oruga, pero sus planes siempre fallaban por nlguna c1rcunstanc1a. La música en el 

programo fue 1nstrurncntal v generalmente se utilizó para fondos o puentes_ El final 

de cada programa se quedaba siempre en suspenso y se 1nv1taba o los 

radioescuchas a la siguiente em1s1ón para saber acerca del futuro do Katy.63 

Los supersablos fue otra serie tronsm1t1da 1 992. también grabada v 

dramatizada. con duración de 1 5 minutos. Esta serie estuvo basada en la 

novela de aventuras del mismo nombre. Sus persona1es pr1nc1palcs fueron Paco y 

Pepe que cron los héroes rnteflgentes, bondadosos v valientes, capnccs de 

arriesgar su vida por otros. Panza el glotón v bromista, algo cobarde y 

quejumbroso en s1tuac1oncs de peligro. Chchto era el amor 1mpos1ble de Paco. 

Henry Muchaplata. era el uco presumido y egoista. v finalmente el Médico que 

representaba el mal y el odio, era tra1c1oncro, sin amigos v muy amb1c1oso. Este 

programa se podía escuchar los sábados de 12:15 a 1 2:30 hrs. 

La barra infantil de la XEW en 1 992 consideraba el programa Una ventanita al 

mundo que podfa considerarse del tipo de miscelánea. había secciones donde 13 

personajes proporcionaban información sobre temas cotidianos v sencillos. Las 

secciones eran presentadas por Topo Totopo y Titi el perico, quienes siempre eran 

interrumpidos por un mapache llamado Ignóralo Quemeimpona o por las flores 

.., Coronado Zarco.R2.D1.P. ~48 
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Lala. Lela y Lila. Roseta la poeta era una conejn que declamnba poemas : Orbil era 

un libro y Grafito un lápiz. Los asuntos do nutrición los abordaban Nadia. una 

zanahoria y Ana RoJa la manzana. Ouíonos planteaban y solucionaban tos 

problemas de matemáticas en esta serie fueron Tuga la tortuga y Coco! el caracol. 

Por su parte Radio Red en el 1 1 1 O de AM los sábados de 1 1 :05 a 1 2 :00 hrs. 

abrió un espacio n una serie 1nfant1I de entreten1rn1ento e informoc1ón en donde 

dos locutoras realizaban VlnJCS 1mag1nar1os para dar a conocer temas especificas. 

Contaba también con una sección grabada en la cual se dramatizaban cuentos. 

lnclufa espacios para preguntas al aud1tor10, ofreciendo regalos para quienes via 

telefónica d11eran las respuestas correctas. En ocasiones se efectuaban controles 

remoto desde escuelas o parques v se entrevistaban 1nv1tados. Su transmisión fue 

durante 1992 y 1 993.*' 4 

En el 1 260 del cuadrante de AM. Radio Acir, por esas mismas fechas se 

sintonizaba los sábados de B a 9 de la mañana El mundo de los duendes. el ól 

Duendina, Max, Osqui, Yupi Vupi y Ye Ye tenfan secciones dentro del programa. 

se daban recetas de cocina en vivo. habla entrevistas y sugerencias sobre 

espectáculos. recomendaciones de comportamiento, así como información 

cientffica a través de una cápsula grabada, y en ocasiones se transmitía la 

narración de un cuento de acuerdo al tema del programa. Al principio de las 

emisiones una jovencita, Adnana Paola interpretaba una canción acompañada de 

una guitarro o piano. 

- Gutiérrcz Cruz.QR.S!LP l 53 y 1 S.$ 
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Alegrfns lnfnntiles se trnnsm1tía los domingos de 9 a 1 1 :00 hrs por el 1 440 de 

AM. Radio Alegría, de la Orgamzoc1ón Radio Centro. Fue la SfHte en la que 

enviaban saludos y se 1nv1taba a lu part1c1pac1ón telefónica con complacencias 

musicales. Ofrecfan discos de regalo a los pruneros mf1os que se comunicaban al 

programa. Tenla una sección grabada quo gcnoralmontft se trataba do un cuento 

cono. Esto programa permaneció al aire hasta finales de 1 993. 

En la XESM. 1470 AM. Rock Fórmula, durnnto 1992 se d1fund1eron dos programas 

Matinó infantil y Con la radio nos basta. El primero se transm1t1ó los domingos de 6 

a 8 de la mañana, fue una serie que cons1stia bas1camontc en canciones. 

comentarios de la locutora Gabrielu Cárdenos y la nnrrac1ón de un cuento. Las 

canciones que se 1ncluian eran de intérpretes como la Onda Vaselina, Alejandra 

Guzmán, Timbiriche. EnriQuc y Ana. N1 fu ni fa. El segundo programa. es decir, 

Con In radio nos basto, cons1stla en una explicación sobre cualquier tema, 

frecuentemente del Universo. la narración de unn leyenda y un experimento para 

hacer en casa, la mUsica Que se 1nclula en el programa erd de corte muy similar al 

del anterior. Sus emisiones fueron los domingos de 1 O a 1 1 de la mañana. 

Al año siguiente. 1993. la XEW reduJO su barra infantil a sólo 2 programas: 

Musicaliuónico y Katy la oruga. En la XESM salló del aire Matiné infantil y continuó 

únicamente Con la radio nos basta, pero con una ampliación de horario. 

'transmitiéndose entonces de 7 a 9:30 hrs. los domingos. 
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También en ese año Radio Rod sogufa transm1t1endo su progrnmn Cnrambolas. 

producido por Claudia Ojosto. 

La XEL. 1 260 AM. sustituyó El mundo de los duendes poi" el Cofrecito de la 

música que tenia cuatro pel"sona1es: Tol"belhno, Gorky, K1nky y A1"1adne. Estos 

felicitaban a los niños POI" su cumpleaños, daban 1"ecomendac1ones do segundad. 

aseo, consel"vación de la natul"aleza. declan adivinanzas o 1nv1taban al aud1tol"io a 

responderlas, cent.aban chistes v d<iban t1ps para d1vcrt11"se. 

Finalmente, en eso año Radio Chapultepec también sustituyó su progl"ama 

Aamingo's Kids poi" el de Alimento espil"itual que fue parte de la emisión diaria del 

mismo nombre dedicada a los adultos. La sección era conducida por niños, quienes 

comentaban y reflexionaban sobre ternas rcllg1osos. Sólo se transm1t1eron unos 

cuantos programas a pnnc1pios de 1 993.6
., 

En 1 994 el nUmel"o de pl"oducciones infantiles disminuyó en las estaciones 

comerciales. la XEW segula con los dos mismos programas que el año anterior. En 

el 1 440 de AM continuaba Alegrias infantiles y on el 14 70 de la misma banda se 

mantenía al aire únicamente Con In radio nos bnst.a. 

Por pnmera vez en la frecuencia modulada se dedicó a los niños un espacio para 

la realización del programa ¡Hola Luis! que se transmitió a través del 89.7 del 

cuadrante l"adiofónico los sábados y domingos do 9 a 1 O de la mañana. En este 

.,, Coronado Zan:o.QR...DJ p. Z3S 
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programa Luis Pescetti, compositor argentino y cantante de música infantil, 

interpretaba canciones en vivo, contaba chistes y decía ad1v1nanzas. A partir de 

1 995 y hasto JUiio de 1 996 ¡Hola Luis! se comb16 a la banda de AM y su 

transmisión fue por XEOY, Radio Mil, conservando su mismo estilo y estructura.66 

También el 1995, en el mes de abril, con sonido de trompetas como rúbrica. salió 

al aire por Radio ABC en el 760 del cuadrante de AM. El sol de los ninos un 

programa dedicado a .. los invasores del mundo modcrno-
61 

• Lo conducen Raquel 

Flores y Angélica Palacios. acomparladas del Tia Fer. quienes invitan a levantarse. 

y o los niños de prov1nc1a les piden que escriban cartas con sus comentarios 

acerca del programa. hacen preguntas ol auditorio, cuentan leyendas o pasaies 

históricos de México. La música que se transmite durante el programa es 

principalmente de Cri Cn aunque también se incluye a Topo G1g10, Fey y Timb1r1che 

entre otros.68 Las emisiones son hasta la fecha de 6 a 7 de la mañana, de lunes a 

viernes. 

A partir del 28 de octubre de 1 995 por la rad1od1fusora Cambio 1 5-30 se iniciaron 

las transmisiones de El batallón ¡qué padre!, producido por Manbeth Jhonson todos 

los domingos de 8 a 9:00 hrs. El programa cuenta con tres conductores que hacen 

concursos, dan regalos, declaman versos, leen cartas del auditorio, dicen 

trabalenguas y adivinanzas e invitan a participar vfa telefónica. La música que se 

incluye es de tipo comercial. 

.. lnforrn-.:u>n proporc1onad3 por Luis PcKcth en cntre">'lsta realizada el 10 de nm'lcmbrc de 1996 

.., Así denomina el locutor a los ruños en la presentación del prog.nuna.. 
61 lnfonnación proporcsonad:t en cnU'CVlsta ";ª tclcforuca a AngChc:i P:llactos. una de las conductoras del 
prapama. el día S de noviembre de t 996 
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También por esta emisora en el mes de julio so empezaron a transmitir dos 

programas: Notiaven1ur•• y Talento Infantil. 69 En ol primero se daban sugerencias 

para pasarla bien y se narraban cuentos acompañados por música. se difundió los 

domingos a las 1 O de la mnñann. El segundo programa era de tipo concurso en 

donde los niños participaban cantos. declamaciones. 1rabalenguas. 

recitaciones. o poesías; también se transrn1tfa los domingos. al término del 

primero. Ambos programas sólo estuvieron al aire durante dos meses. 70 

Actualmente por las emisoras comerciales del Distrito Federal sólo se transmiten 

tres programas para niños: MusicalitrónJco por la XEW. los domingos de 10 a 

1 2:00 hrs; El sol de los niftos por ABC Radio, de lunes a viernes. de 6a 7 do la 

mañana y los sábados do 8 a 9:00 hrs; y El batallón ¡qué padrol los domingos 

también de 8 a 9:00 hrs. por la estación Cambio 1 5·30. 

El total de oferta de programación infantil por la radio comercial es de tan sólo 9 

horas a la semana. Como se puede observar, los niños no representan un sector 

importante para este tipo de emisoras. Cabe hacer rr.enc1ón de que ..... las razones 

para no atender a este importante grupo de audiencia tal vez giren en torno a los 

argumentos de los bajos niveles de rating que los programas infantiles tienen en 

radio o a que el público adulto os mejor audiencia en función de que tiene la 

capacidad de compra para los productos anunciados ..... 71 

.. -Cuadnuue Metropohtmo- en EJ umwrw de l~,11.1ex1ro.verano de 1996. No 2,p_4 J. 
70 Inl'ormación proporcionada por l\.fanbeth Jhonson. entreVlsta reah:zad.3 el 6 de n0V1embrc de 1996 
"' Fadul Gutlerrcz.L1g.ta. ~et al.La radio Jnbnul en t::!n.21. M6nco,octubre de 1996.No.2:?6.p 9.:. 
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Ahora veamos qué ofreció a los nii"los la radiodifusora de la Universidad Nacional 

Autónoma de M6><1co. XEUN en ol 860 de la banda de amplitud modulada v en el 

96.1 do la frecuencia modulada. 

En los últimos ar'\os Radio UNAM ha tenido mucha producción de programas 

radiofónicos infantiles, s1 se toma en cons1derac1ón que la rad1odifusora sólo 

cuenta con un productor de este tipo de emisiones, el señor Manuel estrada. 

Desde inicios de esta década, El rincón de Jos nii\os regresa al aire y se mantiene 

hasta nuestros días con gran aceptación de los radioescuchas Que envían cartas a 

la emisora manifestando su agrado por el mismo. Este programa ha tenido varios 

cambios en su horario de transmisión, pero su mayor permanencia ha sido los fines 

de semann por las mañanas. Cabe mencionar que los programas de esta serie 

{238) son grabados y se retransmiten. pues de1aron de producirse hace dos anos 

aproximadamente cuando falleció su productora. la cscrnora costarricence Rocío 

Sanz.72 

Desde el 7 de septiembre do 1991, se iniciaron tres series: Del tingo al tango en la 

cual dos locutores brindan a los niños hasta la fecha. información relativa a 

espectáculos v eventos que se realizan en la Ciudad de México, ya sea de radio, 

cinc, teatro. danza. exposiciones, etc. En esta serie en 1 994 se incluyeron 

entrevistas a compositores do música para pequeños, y en 1995 se empezaron a 

comentar también algunos obras de teatro. Actualmente los programas 

transmiten los domingos a las 8:35 de la mañana con duración de 1 5 minutos. 

n Inlormación propon:sonad:I en la Fonoteca de Rad.Jo UNA....,t,4 de n°"1embrc de 199ó 
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Otro serie e5 Con tantitn ciencln consto do cápsulas c1entlficas breves (5 a 10 

minutos de duración) sobre los tomas más v.iriados Que existen. por ejemplo, en 

1 991 se abordaron tópicos corno la rnnr1posa monarca, los hormigas, los 

mosQu•tos o las palomitas una golosinn prch1spón1ca. entre otros. Para 1 992 en 

estas cápsulas se habló desde la vfboras, estrellas. pDJiH1tos. osos, caracoles v 

escaraba1os, hasta los d1nosaur1os, hábitos mus1cnles y los ritos mortuorios de los 

mayas. 

Al año siguiente los. ternos fueron entre otros. In vainilla. gua1olotcs, el camaleón, 

cocuyos, cocodr1los, sangu11uclos v el sueño de las aves. 

Para l 994 a esta serie se le ad1c1onaron los comentarios chuscos o d1ver-t.1dos. por 

nombrar algunos programas podernos señalar: ¡Qué hongol. ¡agua. Qué rica agua!, 

las curvas ... del sonido, etc. A fines de ese año se presento una breve interrupción 

en las ern1s1ones, pero el 25 de marzo de 1995 se re1n1c1aron con ternas relativos 

al dolor humano. animales rncx1cnnos, aves acutst1cas en el medio prehispánico. 

prótesis de huesos y las plantas Que petrifican. 

Después de uno segunda 1nterrupc1ón, el domingo 4 de febrero de 1 996 volvió a 

reiniciarse esta serie v actualmente se transmite a las 8.50 de la mañana. algunos 

t(tulos de los últimos programas son: el 1uego del escondite de los insectos. los 

caballitos de mor. el nac1rn1ento del sol y las calles del cuerpo, entre otros. 

La tercera serie de Manuel Estrada es Entre pies y piezn, se transmite los sábados 

v domingos de 7:45 a 8 de la mañana. Su primer programo en 1991 estuvo 

dedicado a Cri Cn; en ese ano los temas fueron variados como en la serie 
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anteriormente mencionada; lo mismo so podla hablor del uso do las bicicletas 

como de zoologlo fantástico. 

Para 1992 en Jos programas se narraban cuentos conos o fábulas. también se 

empezaron a incluir entrevistos a payasos, compositores, cnntantes. grupos 

musicales como Los hermanos Rincón o el Grupo Matrakn. 

Al oño siguiente predominaban en las cm1s1ones los poemas y fábulas mayas. los 

tianguis do nombres y la música para niños con diferentes intérpretes 

conocidos. Para 1 994 se incluyeron en el programa cuentos clásicos y también 

actuales como: .. Ma. Manuela. una mu1er de Chiapas - . 

El año pasado en los programas se podían escuchar entrevistas a niños de Chiapa:s 

que platicaban sobre su vida y costumbres. En la actuahdad Entre pies y pieza 

tiene en su contenido desde narraciones de aventuras hasta cuentos y juegos 

torahumaras o cuentos amorosos para nrños. El programa se realiza a dos voces. 

Mergarita Castillo y Juan Stack. 73 

Otras dos senes producidas por Radio Universidad que actualmente ya no están al 

aire pero que se considera 1n1portante registrar son: El libro de los suei\os que se 

transmitió del 27 de septiembre de 1993 al 16 de noviembre de 1994. Los 

programas de esta serie grabada se difundían de lunes a viernes a las 7:30 do la 

mañana. y consistfan en la plática o narración de sueños acerca de la tierra de la 

fantasía, el misterio de la naturaleza. teléfono descompuesto, cometas y estrellas, 

un dio sin sol, o las adivinanzas griegas. También los espíritus chocarreros fueron 

u [nfonnación oblcruda en enuevista a ~ucl Estrada. productor de Radio UNAIVI. 7 de n0V1embre de 
1996. 
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tema de estas emisiones. El último programa transmftido fue un cuento do la 

mitologfa griega titulado .. La coja proh1b1dn ... 

Lo otra serie fue Cuentos para arrullar. sus cm1s1ones fueron de lunes a viernes a 

las ocho y media de la noche. durante el penado del 7 de d1c1embre de 1 993 al 28 

de noviembre de 1 994. Algunos tftulos de los programas fueron: El Jardín de 

Cipriano. En busca de In lluvtn. Las aventuras de la tena de San Pabhto, El fideo 

asesino. La bruja que perdió su escoba, entre otros. y en su Ultima em1s16n el 

programa transmitió el cuento de la mcmorra perdida. 74 

En el mes de septiembre de 1996. XEUN. Radio Universidad empezó n transmitir 

los programas de ¡Hola Luis! que hasta el mes de ¡ullo se transrrutían por Radio Mil. 

éstos los realiza en vivo Luis Pescett1 ausp1c1ado por la D1recc16n de Pubhcac1ones 

de la Secretaria de Educación Pública. UNICEF y el Fondo de Cultura Económica. 

Sus emisiones son los sábados de 1 O a 1 1 de la mañana y los domingos de 9:00 

a 10:00 hrs, tanto por la banda de AM como por el 96. 1 de FM. 

Finalmente. el 26 de octubre de 1 996 la radiodifusora de la Universidad Nacional 

lanzó al aire su más reciente producción a cargo también de Manuel Estrada. Sube 

y baja. un programa que se realiza en vivo. en donde los niños y las niñas tienen la 

palabra. 

Un equipo de nueve niños invitan a los radioescuchas a participar comunicándose 

a la cabina. Los sábados durante casi una hora (de 9.07 a 1 0:00 hrs. de la 

mañanaJ; cuentan cuentos, hacen entrevistas. Icen poemas de diferentes autores, 

' 4 lnfonnación oblen1da en la Fonoteca de ~o L"NA.1\.f. 4 de noviembre de 1996 
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en el primer programa fue de Sor Juana lnes de la Cruz. con fondo musical. Se 

incluye tonto música de Cri Cri como de otros íntórpretes y se dan sugerencias 

para el fin de semana. 

Sube y baja tiene caractcrfst1cas muy particulares que lo hacen diferente a otros 

programas. según Manuel Estrada su productor: 

••es una rad.Jorevtna. hecha por nue'W! nulos de una zona rTUJ'g.snada de las fa.!da5 del 

Ceno del Ch1qu1hu1te. n1i\os que nunca antes habian temdo acceso a Ja cultura. pero 

que ahora despu6i de haber temdo contacto con el programa. ellos rmsmos se han 

convenido en corresponsales. reponeros. son ellos los que sclccc1onan 1~ ternas a 

abordar. los discuten y los exponen. Yo~· solo su asn:tente. el pt"og.razna lo hacen 

ellos. es de ellos. Sube y Baja no es solo un pt"og.ram..a para mños. es un PTogratna de 

niños para loe mños-. ~, 

Otra característica del mismo es que su polit1ca es .. no regalar nada-, es decir. 

para el auditorio no hay pases, no hay libros m regalos de ninguna especie para 

atraer su atención. únicamente lo que se ofrece es el contenido del programa. 

Según su productor, Sube y baja ha tenido gran aceptación en el auditorio. ya que 

se reciben de 30 a 40 llamadas telefónicas por em1s1ón. 

Esta emisora transmite para los niños un promedio de cinco horas con 1 O minutos 

a la semana, distribuidos en los sois programas que se difunden actualmente. 

Pasemos ahora a revisar el traba10 radiofónico que para los niños realiza la 

estación de la Secretarfa de Educación PUbllca, XEEP, Radio Educación. 

" Entrevista a l\.1anuel Estrada. productor del programa. 7 de nCJVlembre de 1996 

109 



En los ai'\os transcurridos do la presente década. esta emisora ha mantenido 

siempre al aire programas infantiles, algunos de cor-ta duración pero constantes. 

Asr. tenemos quo en 1 990 da inicio una serio do 1 5 programas de 1 5 minutos de 

duración cada uno, en los que so narraban cuantos para niños, relacionados con 

las problemáticas sociales de diversos paises de América Latina. 

Para 1991 contaba con programas como Bambi, quo fue una serie grabada, 

básicamente de entretenimiento, en la cual se hacían dramat1zac1ones y narrrac1ón 

de obras literarias para niños. Se transmitió del 27 de abril hasta el 14 de 

septiembre del ano anteriormente mencionado, los sábados de nueve v media a 

diez do la mañana. 

Los domingos Matatena. ora un programa en vivo en el que dos locutores al aire 

comentaban v daban pie a 7 diferentes secciones grabadas del programan~: 

'"'Nuestro pasado"" era una sección que abordaba diferentes momentos relevantes 

de la historia de México; -Respetando m1 comunidad-. trataba de aspectos de 

civismo y ecología; ·cosas de familia-. en donde se comentaba acerca de las 

relaciones familiares. También había una sección llamada .. Para vivir mejor- en 

donde se daban consejos de higiene y salud. ..Nuestro universo-. era la sección 

dedicada a la naturaleza. Los temas relacionados con los miedos 1nfant1les se 

abordaban en la sección de -au1tándonos el miedo-. v por último tenia un espacio 

"ª InConnación obcerucb en la Fonotcca de Racbo Educaaón. :?9 de octubre de 1996. 
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para platicar acorca del juguete moxicnno, ern la sección "'Con qué jugaremos 

hoy•. Esta serie fue omitida del 21 de abnl al 20 de octubre del mismo año. su 

horario era de l O v media a l l de IA mañana. 

El taller de las sorpresas regresó a tormar parte de la barra infantil de Radio 

Educación, n partir del 21 de 1unio de l 991 se transmitió de lunes a viernes de 

7: 15 a 7:30 hrs. Durante el periodo del 7 do septmmbre de ese año hasta febrero 

de 1992 cembió su horario a los fines de semana do 9: 15 a 9:30 de la mañana. 77 

Los 60 programas de la serio El libro de la selva Que se habían transmitido por 

primero vez en 1983, regresaron al aire del lo. de abral al 20 de 1unio de 1991. 

Las emisiones se efectuaron de lunes a viernes de 7:05 a 7:30 hrs. 

Posteriormente, a partir del 2 de septiembre y hasta fmes do 1 992. Chocolate 

batido y espumotso pasó a formar parte de la barra de programación para niños, 

fue una emisión en vivo, de tipo musical, en la cual el locutor Eugenio Sánchez 

Aldana anunciaba canciones. decfa ad1v1nanzas y comentaba llamadas 

telefónicas. El programa constaba de dos secciones, la primen~ llamada "'Entre 

cuadernos .. que inclufa recomendaciones respecto a las relaciones con los demás, 

por ejemplo, cómo hablar con los maestros, cómo platicar con los padres. Qué 

decirle a un amigo. etc. La otra sección era .. Burro 1 6 .. o .. Burro castigado"' en ella 

se daban recomendaciones sobre los deportes o 1uegos. 

""Coronado Zarco,w..gJ,.p.32 
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Las melodías que so transmitían en ol progremo (9 a 11 en promedio) eran 

variadas. tanto en intérpretes como en idiomas e , incluso se incluían piezas 

instrumentales. El horario de transm1s1ón do esta serie fue de 7:05 a 7:55 hrs. 78 

lntrón fue una serie dominical de 1 5 minutos, producidn por Elofso Cuero y 

Gerardo Gómez. se transmitió en el periodo del B de septiembre de 1991 a fines 

de 1992, su temática era relativa a CU6St1onos de ciencia y tecnología, contaba 

con una pequeña dramat1zuc1ón a dos voces_ Sus em1s1onos fueron en un horario 

de 9 a 9: 1 5 de la mañana. 

En esa época también se retransm1t1eron los programas de la sene Nit\os como yo, 

que consistía en dramat1zac1ones. acertijos, experimentos y entrevistas a niños 

con lim1tac1ones físicas. Fue unil coproducción con el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 79 

El 29 de noviembre de 1991 salió al aire una sene patrocinada por la Dirección 

General de Publtcac1ones del ConseJO Nacional para la Cultura y las Artes. Circo. 

maroma y libros, su duración es de 30 minutos. actualmente sigue transmitiéndose 

los viernes de 4:30a 5 de la tarde. En los programas de esta serie dos locutores 

promueven el interés por la lectura a través de la narración de cuentos. entrevistas 

y comentarios. Durante la emisión hay anuncios de hbros y publicaciones 

infantiles.80 

''Coronado Zarco.9.12...Sll pp.239 y 240 
19 Revista IJS.!!1R2.J...~. !\.-tex1co. del 16 de navicmbrc al:?.:!. dcJuho de 1992. p 19. 
90 ldem. 
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Para 1 992 Radio Educación tuvo dentro de su programación lo serio sabatina 

Cuerpos chiquitos que se emitía de 11 a 1 2:00 hrs; aunque los programas estaban 

más dirigidos a los padres y maestros, pues se abordaban aspectos sobre el 

desarrollo psicomotriz del niño. 

Es también en oso año que empiezan las transmisiones de una serie que en la 

actualidad sigue al aire, con programas para niños y para no tan niños, v uno que 

otro adulto. - ¡Alegrías, 1lus1ones. esperanzas usadas que vendan, temas 

prohibidos!- Así grita el pregonero de Cachivaches. que en cada programa nos 

reserva una sorpresa para pensar, para aprender, para reflexionar, para refr y hasta 

divertirse. 

Treinta minutos es lo que dura esta serie dramatizada. en la que se presentan 

diferentes situaciones con las cuales se critica alguna actitud o costumbre, sobre 

todo el consumismo. Se aborda un sólo asunto por programa. el que se plantea en 

la última parte de la rúbrica de entrada: un ropave¡ero pregonando lo que compra 

(se utiliza Ja canción -el ropavejero- de Cri Crt). 

Cada programa consiste en la sucesión de dramatizaciones cortas sobre el tópico. 

Al final se hacen recomendaciones o se dan conclusiones. No hay personajes fijos, 

ni determinados. siempre hay niños y adultos en las escenas. Desde su inicio 

hasta la actualidad el programo se transmite los sábados de nueve a nueve y 

media de la mañana. 81 

•• Gutiétrez Cruz.~. p.124 y 125. 
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A mediados dol mes de julio de 1 992 regresn D Radio Educación la Lic. Mlllrtha 

Romo. productora de los sorios para nif\os Balam. El taller de las sorpresas. Pipls y 

ganas a qu• jugaremos. Cuentos viejialsfslmoa. Elln fue también gerente de XEAIN, 

Radio Infantil en los últimos tres años de su permanencia ni aire. 

Su regreso inyectó una mayor v1talldnd a la barra 1nfant1I de la emisora, produJO la 

serie de programas Radio si, un espacio de entrevistas. ciencia, Juegos, música y 

noticias. Se transmitió de lunes a viernes de 7 a B de la mañan8, sus conductores 

fueron Emilio Ebergeny1 y Mayto lbargücngoitya. Estas em1s1ones pudieron 

sintonizarse desde julio de 1 992 hasta agosto de 1996. 

Otra serie do la misma productora y que se transm1t1ó en l 992, fue Besos de 

papel en donde de manera divertida se trataba de 1nc1tar a los niños a la lectura. 

Su duración fuo de 30 minutos por programa y la serie constó de 40. 

Brincadendritas fueron programas de una serie de 54, en los que se hacían 

ejercicios con la imaginación a partir de las canos del juego de la lotería 

complementados con contenidos de títulos literarios. 1 992 fue también su año do 

transmisión. 

En ese mismo año, Time Life. Ediciones Culturales Internacionales en coproducción 

con Radio Educación realizó la radio-revista Cantar de nibelungos, fueron un total 

de 1 2 programas de 26 minutos de duración cada uno. Su contenido 

canciones. cuentos dramatizados o información do espectáculos y talleres.82 

ª Inf'ormación proporcionada en el Depana.mento de Produccón de XEEP. 31 de octubre de 1996. 
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Con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tocnologra. también en 

1 992 se realizó la serie De museo con el objeto de promover los museos de la 

Ciudad de Mé>dco; cada omisión tenfa duración de 1 5 minutos durante los cuales 

se intercalaban la plática de Jos conductores y 3 secciones: .. V1s1temos hoy ... que 

ern la reseña y promoción de algún musco en espocinl; -Mira quién habla ... algún 

personaje do lo historia; v. -T1ps y Tops"' quo era la sección de las 

recomendaciones de eventos y espectáculos para niños. En ocasiones había algún 

invitado al que se entrevistaba acerca de algún evento o actividad cultural. 

C6psulaa infantiles fue una serie que con base en pequoñlls dramatizaciones 

trataba de fomentar la lectura en los niños. Estas cápsulas tenían como sopone la 

colección "'Orilla al viento"' del Fondo de Cultura Económica. Se produjeron un 

total de 2 1 programas de cinco minutos cada uno y se transmitieron durante 

1992. 

Del "'Manulll de Zoología Fantástica'" de Jorge Luis Borges, fueron tomados relatos 

para la realización de la mayoria de los 52 programas Somos imaginarios. 

manejaban en forma de narraciones fantásticas canas que estimulaban la 

imaginación del radioescucha que sintonizaba Radio Educación en el periodo 1 992-

1993. 
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La cartelera de eventos culturales pnra niños. en la cual so recomendaban y 

promocionaban obras de teatro, museos y lugares para visitar los fines de semana, 

se pudo sintonizar a partir del mes do abril de 1993, este espacio informativo se 

denominó De loco un poco. en donde también había entrevistas a niños ínvitados 

al programa y en ocasiones o algún actor o productor de obras infantiles. Esta 

producción se realizaba en vivo pero se emitía graba.do de las ocho y media a las 

nueve de la mañana. La serie constó do 20 programas sabatinos. 83 

En 1994. Martha Romo en la producción, al micrófono los voces de Emilio 

Ebergenyi, Mayte lbargüengoitva. Connie Pasalagua, Fortino Longines y Carlos 

Pichardo, ofreclan Amorcito corazón, programa narrativo en donde a través de 

relatos se informaba de diferentes temas y lugares, of1c1os, acontecimientos 

históricos y fiestas populares. Esta sene se realizó en coproducción con el Museo 

Nacional de Culturas Populares. 

Una serie corta, de tan sólo 8 programas fue La casona de la Revolución 

transmitida en 1994, en ésta a través de historias dramatizadas se narraban 

algunos pasajes do la Revolución Mexicana. La producción estuvo también a cargo 

de Martha Romo. 

Duran'te el periodo del 17 de julio al 1 o. de septiembre de 1995. la XEEP en 

coproducción con la Secretarla do Educación Pública, realizaron 7 radionovelas 

infantiles con los objetivos de fomentar la lectura y difundir una •educación 

n lnfonnacJOn praporaonuda en la Fonol:eca de Racho EducactOn. ZS de octubre de t 996. 
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sentimenta1•8•. La serie estaba basada en la colección ""Los libros del rincón• 

bajo la producción de Martha Romo. Los tftulos de las radionoveh11s fueron: Natalia, 

Jacinto y Esteban, Aventurns en el ombligo de la Luna. Agüitn salada, Toi\o 

comemoscas. Ellsa y Sucedo hasta en las mejores familias. Cada una de estas 

radionovelas constaba de 5 capítulos promod10, en los cuales se hacían 

dramat1zac1ones con el fin do dosponnr ol interés de los niños por estos libros. 

Para finalizar el recorrido por las producciones de Radio Educación durante los casi 

seis años que llevamos de esta década, cabe señalar que hasta la fecha la emisora 

mantiene al aire para los niños, los siguientes programas: 

Circo. maroma y libros que se transmite los viernes de 4:30 a 5:00 de la tarde. 

Do loco un poco que primero cambió su nombre por Bote pateado y actualmente 

se llama Notiloco pero conserva la misma estructura. tipo de contenidos V horario 

de transm1s1ón, los sábados de ocho y media a nueve de la mañana. 

Cachivaches que se difunde también los sábados. pero de 9 a 9:30 hrs. 

Finalmente De puntitas se retransmite de 6:30 a 7:00 de la mailana por el 6185 

de Onda Corta en la Banda lnternac1ona! de 49 metros. 

Al resumir la información acerca de la producción radiofónica infantil de la emisora 

de la Secretarla de Educación Pública (SEP), nos encontramos con el siguiente 

resultado: En el periodo 90·91 se transmitieron 5 series infantiles. En 1992-93 la 

producción y transmisión se incrementó de manera notable v alcanzó el número de 

1 2 diferentes series, cabe mencionar que un posible factor importante de este 

.,. lntormación proporaonada en el Departamento de Produccton de XEEP, ZS de octubre de 1996. 
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incremento puede tener relación con ol equipo de productores que al desaparecer 

XERIN del Instituto Mexicano de la Radio. se incorporaron a Radio Educación. 

Sin embargo. la cifra do transmisiones alcanzada d1srninuyó dramáticamente 

durante el periodo 1 993.94 cuando sólo estuvieron al aire 4 programas. 

Entre 1995 y el 1 2 de noviembre de 1 996 sólo se han transmitido S senes. pero 

una de ollas sólo se difunde por Onda Corta. 

Las tres series que pueden sintonizarse actualmente on XEEP. 1 060 de AM. 

ofrecen a los rnños una programación radiofónica de una hora V media a la 

semana. 

Como se puede observar. aün cuando esto emisora estatal no es operada 

directamente por el Estado sí depende económicamente do éste, y resulta 

inexplicable el hecho de que con el paso del tiempo ha ido reduciéndo su número 

de producciones radiofónicas dirigidas a los niños. 

Resulta contradictorio que la emisora que es el medio do comunicación de la 

Secretarfa de Estado que tiene como encargo la educación, y entre otros fines. 

contribuir a la formación cultural. le reste atención al amplio sector de la población 

que está integrado por los niños. 

Después de los resultados mencionados anteriormente. toca el turno de revisar el 

trabajo radiofónico infantil que ha reelizado en la actualidad el Instituto Mexicano 
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de la Radio llMER). orgnnismo quo tlono n su cargo la operación de las emisoras 

pertenecientes el Estado. 

Antes de entraT de lleno al tema os conveniente señalaT Que el penado a analizar 

es a pan1r del 1 7 do marzo de 1 992 , fecha en que dc16 de sahr al airo XERIN, 

Radio Infantil y que entró en vigor la primera faso de reestructuración del IMER en 

sus sois emisoras del D1str1to Fedoral. Pero, hagamos un poquito de h1stona, 

remontándonos unos meses atrás de la fecha mencionada. 

El 21 de octubre de 1991, el director del IMER, Alc1andro Montaña anunció en 

conferencia de prensa -una nueva cstrategiu- para lograr el incremento de la 

audiencia infantil de las emisoras del IMER. esta estrategia se 1mplementarra a 

partir de la segunda quincena de noviembre de ese af10. Entre otros señalamientos, 

afirmó que XERIN no hab[n logrado una penetración efectiva en la población 

infantil. ya que Un1camcnte habla logrado alcanzar un 0.02 puntos raring, debido a 

que este sector de la población no tiene hábitos rad1ofón1cos. 

La nueva estrategia cons•stla en que cada emisora del IMER incluiria en su 

programación barras 1nfant1les. matutinas y vesport1nas, lugar de tener una 

radiodifusora dedicada enteramente a los niños. Con lo anterior, señaló el 

funcionario. se incrementaría la atención o los niños. ofreciéndoles 203 horas de 

cobertura semanal, d1stribu1das en las emisoras del lnstituto.85 

Se anunció que las barras infantiles propuestas saldrían al aire el 1 B de noviembre 

de 1991. es decir, a partir de la desaparición de Radio Rin, sin embargo, fue 

., Conferencia de prensa ofrCC1d3 poT Alejandro !'l.iontaño, OarcctoT del Ll\.lER 21 de octubre de 1991. 
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cuatro meses después. el 1 6 de marzo de 1 992. cuando en el 660 de AM. XERIN. 

-1a estación de los niños• hizo su última transmisión como radiodifusora infnntil. 

Se nombró al pedagogo Alberto Lozano (compositor e intérprete de música infantil) 

como coordinador de In nuevn programación parn niños que so transmitiría en las 

estaciones del IMER. Las serios propuestas para dar micio a las barras fueron: 

• La casa de los nll\os: por XEB de 6 a 7:00 horas. Tendría el fm de despertar al 

niño de forma optimista. cuestionarlo sobre su personaje favorito y motivarlo a 

investigar. 

• El planeta de los niftos: de 1 5:00 a 16:00 por Radio 71 O. El propósito central 

sería mostrar las maravillas del mundo. invitándolo a rescatarlo. 

• Los niftos sal y pimienta: de 06: 15 a 7:00 por Radio 660. Sería conducido por 

Ezequiel de la Parra, con el propósito de despertar y acompañar al niño mientras 

sale hacia la escuela. 

Cabe mencionnr que en el Centro de Documentación del IMEA se encuentran los 

archivos de las programaciones transmitidas por las diferentes emisoras de éste, y 

no aparece ningún registro de que los programas mencionados hayan salido al aire 

Sin embargo se detectó que desde el 28 de diciembre de 1991 empezó a 

transmitirse por Radio 710 el programa Rebanada de sandia con un horario de 

lunes a viernes do 6 a 7 de la mañana. En cada emisión se trataba un tema 

especifico intercalado con melodías y las secciones: -oon Benjamín y su saco 
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méglco .. ; .. El cuento .. ; y ... Prudencia y Doña Remedios•. Los conductores hacfan 

comonuuios. contobon chistes, adivinanzas y refranes. Fue una serie produc.ida por 

.Juan Saavedra. Estuvo al .niro hasta i 993. 

Por esa misma emisora. en el hororio vespertino l 3 o 4 do la tarde) so transmitió 

hasta med1odos do i 992 Los nii\os al ataque, también fue unu serio do programas 

integrados por secciones que abordaban tópicos diferentes. Cada sccc16n tenla su 

propia rUbrica, aunque hubo variaciones, las secciones mós constantes fueron: "'El 

fascinante planeta en que vivimos .. ; "'Busquemos soluciones"'; .. Los abuelos aquf si 

cuentan•; ·sote pateado'": "'Puntos V puntadas", y "'Cuenta conmigo~. Se 

transmitlen un promedio de seis a ocho melodías, v los intérpretes más socorridos 

eran Alberto Lozano, Las Ardilhtas y Cn Cri. 

Este programa fue sustituido por La familia Rotontón que estuvo al aire hasta 

finales de i 993. En ésto, una familia do ratones platicaban y comentaban sobre 

diversos asuntos. Había varios pcrsona1es. entro ellos, Mamó. Papá y la h11a 

Ratontón, además de la TCa Raquel. 

Durante 1994 y i 995, la XEMP. 71 O AM integró una barra 1nfant1I compuesta por 

los siguientes programas: Tempranisimo era un programa en vivo conducido por el 

cantante Ezequiel de la Parra y Blanca Espino, acampanaba a los niños mientras se 

preparaban para ir a la escuela. alternando comentarios y música infan'til. Se 

transmitfa de 6 o 7 de la mañana. 86 

Antena Mariposa un programa informativo y do concursos. En él dos niños y un 

joven conejo proporcionaban información noticiosa. ecológica y curiosa, con el 

objeto de acercar al niño a su realidad y ayudarlo a comprender el presente a 

96 lnformaci.On propon:umada por el Cenuo de Documentactón del Th.'lER.. 
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travás dol conocimiento ameno de la historia. Constaba de 2 secciones 

principales, la primero era "'Oue no le d1gnn, que no le cuenten .. : contenio noticias 

internacionales sobro los ncontoc1m1entos más 1mportnntes del día; In segunda 

sección fuo: "'El cone10 s1empru tiene prisa y nuncn acaba d<! contar el cuento ... 

terminolo tu-, aquí drnrnot1zaba o leía un cur.nto original inspirado en alguna 

not1c1a del día, no ternHnaba la narroc16n o lectura para que lo5 niños del 

oud1tor10 sug1r1oran el final. Se contaba con teléfono i.1b1er10. Sus transm1s1ones 

fueron los sábados de ocho a nuovc de la mañana. 

Patalargo se transmitía también los sábados en un horario de 9:30 o 10:00 hrs .• 

era un programa grabado en donde se brindaba 1nformac1ón sobre las diferentes 

opciones culturales y de osparc1m1cnto que el niño tenla para aprovechar en la 

Ciudad de México y sus alrededores. durante los fmcs do semana. Se daban 

avances de algún espectáculo de la C<ntclera, se recomendaban estrenos, se 

sugerian hbros y se hncinn entrevistos. 

Al término del programa anterior, daba 1n1c10 Sabodando duración de una 

hora. esta sene buscaba la. partic1pac16n de los radioescuchas. Se transm1tfa en 

vivo desde el Estudio .. A_. del IMER. Se hacían concursos sobre ecología, nutrición. 

deportes, composición hteraria. mUs1ca o aptitudes histriónicas. 67 

Tombién en 1994, aunque por corto tiempo se t.ransm1t1ó el programa Canasta de 

tfteres era un programa grabado en coproducción con Radio Altiplano, Instituto 

Tlaxcalteca de Cultura y el Museo Nacional del There. En estas em1s1ones se 

ofreció a los niños un acercamiento al mundo de los títeres. mediante juegos 

r. lnfonnacsOn proporcionad:& par el Centro de ~ntaclon del 1~1ER 
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insólitos que aparecen de una .. cl!masta m6gicn"', do tal suerte quo a través do la 

imnginación ol auditorio se introduce al universo del tontro y la htcrntura. 

En el horario vespertino E.tcquiel do la Porro v Emma Arguello conducran el 

programa Rndio club en donde se buscnbo generar un sentido musical crCtico en el 

público infantil. Se organizaban 1ucgos, concursos y compctonc1as musicales para 

estimular In part1c1pación del rad1ocscuchn. Se 1nclufn todo tipo de música sin 

importar el género. Cri Cri contaba con una sección especial dentro del programa. 

El horario do transmisión fue de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. 

Actualmente la XEMP (al 12 de noviembre de 1 9961. tiene una barra infantil 

integrada por los s1gu1entes programas v horarios: 

Los sábados de 8:00 a 8.30 hrs. se transmite La Casa , un programa que busca 

sensibilizar a los niños radioescuchas a través de los ob1otos que en su casa le 

rodean. En esto espacio los ob1etos cobran vida e 1nteractuan con el niño. Lo 

conduce Ezequiel do la Parra. 

A todo volumen es un espacio en donde la música es el elemento principal del 

programa. a partir de ella se generan secciones dramatizadas y/o de comen'tarios 

dinámicos, donde la 1nformac1ón resulte d1vert1da y desarrolle la imaginación de los 

niños. Las emisiones son los sábados de 8:30 a 9:00 hrs. 

Al término del programa antes mencionado se transmiten las Aventures de Cri Cri, 

conducidas por Bárbara Sanz. meta de Francisco Gabilondo Soler. El programa 

preserva el mundo mágico y fantástico de los niños, proponiendo cuentos 

tradicionales e inéditos. se utiliza la música del grill1to cantor para narrar los 

cuen'tos. Su horario es de 9:00 a 9:30 de la mañana. 
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El programa Patalarga continúa actualmente al aire, de las nueve y media a las 

diez de la mañana. 

Cierra la barra infantil do esta emisora el programa Sabadando que se transmite 

desde 1 994 hasta la nctualldad. todos los sábados de 1 0:00 a 1 1 :00 hrs. 

La XEB. la B Grande C 1220 AM) es otra de las estaciones del IMER en el Distrito 

Federal, en esta emisora desde finales do 1 991 hasta d1c1embre de 1 994 se 

detectó la transmisión del programa Tempranisímo de lunes a viernes de 6 a 7 de 

la mañana. al igual que se transm1tia por Radio 660 y Radio 71 O. también del 

IMER. 

Del 17 de abril de 1992 ni 30 de marzo de 1 994, de las 19:45 n las 20;00 hrs. 

se transmitió El arcón ... escondido un programa en donde Bárbara Sanz narraba 

cuentos breves, no había dramatización en ellos; las historias se acompañaban de 

música instrumental y de Cri Cri u manera de fondo. A partir del 2 de abril de 

1 994 esto programa cambió de horario y emisora. se transmitió a las 4 de la tarde 

por Radio 71 O. 

En esa misma época • los sábados la XEB ofrecía a los niños quince minutos de su 

tiempo radiofónico para transmitir Los cuentos de luna del viento. era una serie 

grabada en donde se narraban cuentos principalmente de los libros de Diana 

Gabilondo y otros autores como Antonio Robles y James Barry. El horario de ostas 

emisiones era de las 7:45 a las 8:00 hrs. 
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Actualmente la XEB en su programación no tiene considerado ningün espacio para 

la difusión de programas infantiles. 

En la emisora Opus 94, en el 94.5 de FM durante 1992 y hasta diciembre de 

1 993 se transmitió el programa Múaiclll para ti en donde so hacían comentarios 

sencillos acerca de grandes compositores de música clásica con el obJcto de que 

los niños conocieran y apreciaran sus obras. En la actuahdad esta emisora 

tampoco tiene programado ningún espacio para niños. 

Al desaparecer Radio Rm. la emisora adoptó el nombra de Radio 660 y su 

programación infantil quedó reducida a un espacio do 6 a 7 de la mañana, do lunes 

n viernes. el en que so transmitió hasta el mes de abril de 1994 el programa 

TempronfsJmo que se descr1b1ó en páginas anteriores. Actualmente esta emisora 

ya no trnnsmite programas para los niños radioescuchas, su programación es del 

género tropical y deportivo y su nuevo nombro es 660. La Candela. 

En el Distrito Federal las otras radiodifusoras del IMER son: Órb1t"a 105.7 FM y 

XEOK. La Hora Exacta; ninguna de estas estaciones transmite programas 

infantiles. 

En las Bandas de Onda Corta. XERMX-OC. Radio México Internacional. se 

transmiten actualmente Jos siguientes programas: El orcón .• -escondido, sábados y 

domingos: de 7:00 a 7:30 hrs, y Mosl!lico infantil. una serie didáctica para motivar 
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la imaginación ol tiempo Quo sa ofrecen conocimientos culturales de nuestro pa(s. 

El horario de este programi:i es do 8 a 8:30 de la mni'lana, también los sábados y 

domingos.88 

Los emisoras del IMER en la prov1nc1a que tienen programas infantiles son: 

La XEBCO, La poderoso voz de Colima, que emite de lunes a viernes, de 6 a 7 de 

la mañana el programa Cuminito, se realizo en vivo y en ol una conductora da 

consejos do h1g1eno. alimentación y comportamiento e 1nv1ta n los niños a 

levantarse de la comn para ir a la escuela; la part1c1pac1ón de los niños os vfa 

telefónica. 

Los domingos por esta misma estación, do 1 O a 10:30 hrs. sale al 01re lmaginate, 

un espocio en donde a través de la narración-dramat1zac16n de cuentos se motiva 

a los niños a la lectura y se estimula su 1mag1nac16n. 

En la Ciudad de Lázaro Cárdenns, M1ch., la XELAC. Radio Azul, so transmite 

Crucigrama un programa en el cual se tratan temas sobre la salud. el c1v1smo y la 

ecologfa. entre otros. En el programa so invita a los niños a que asistan a la cabina 

de transmisión y panicipen en éste de manera directa. Su horario los sábados de 

10:00 a 11 :45 de la mañana. 

ª Radio Mexíco lnternac:ional transmite en dos bandas de 31 y 49 metros de frecueneta (9. 70S y S.9BS 
khz.) por lo tanto los horarios de transnuS10n varian de acuerdo con la banda 
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La XHUAN. Estéreo Frontera. en Tijuana. e.e.. dedica de lunes a viernes un 

espacio vespertino para los niños. en dondo con canciones. concursos. sorpresas y 

adivinanzas, so realiza de 4 n 5:30 de la tardo, el programa Garabatos Infantiles. 

Finalmente, La ch.6cara y tu. so transmito por la XHYUC, Radio Solidaridad. de 

Mérida. Yucatán. En este programa, de manera didáctica se trata de hacer 

conciencia en los niños sobre la importancia que tienen la ecología y las relaciones 

humanas. Las emisiones de este programa se efectúan de 3 a 4 do la tarde, de 

lunes a viernes. 119 

Ahora bien, cuando existía en el IMER .. La estación de los niños'". XERIN. la 

programación de ésta constaba de 20 horas diarias. que a la semana 

proporcionaban un total de 140 hrs. de transmisión do programas dedicados a 

ellos; cuando el Estado a través del IMER anunció la desaparición do esta emisora, 

señaló entre otros argumentos, que ésta, durante su permanencia al aire. no logró 

consolidar una propuesta efectiva de penetración en el sector de la población 

integrado por los niños v por tanto el IMER se proponía llegar al público infantil de 

una manera distinta: colocando en las diversas emisoras del Instituto. e incluso en 

algunas no pertenecientes a él. barras de programación infantil en horarios de 

-congregación familiar ... ya que el consumo do radio en niños está íntimamente 

asociado con el consumo familiar de medios. por lo que los niños escuchan la radio 

en horarios específicos. 90 

" Información obceruda del Catalogo de Estaaones del IMER.. agosto.1996 
.., J'..1ejía Barquera.Fernando, ""Radio R.an: sos- El NPCJonaJ.Sccción Itnagencs,:? 1 de octubre de 
1991.p.21. 
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Con la creación de las barras mencionadas. el IMER manifestó que incrementarfa 

la ofena de programación infantil a 203 horas semanales. sin ombargo. en la 

actualidad podemos observar que de 140 hrs. programación que ofrecía el IMER, 

ahora en el Distrito Federal sólo ofrece a la semana 3 horas, es decir faltan 200 de 

las que prometió a través de su entonces director Alejandro Montaña. 

Cabe mencionar que las tres horas de programación infantil a las que nos 

referimos, se 'transmiten por la XEMP, es decir, sólo una emisora del IMER, de las 

seis que opera en el Distrito Federal. cuenta con barra infantil. 

Aunque esta investigación se limita a la programación infantil en la Ciudad de 

México, es pertinente mencionar que de las 1 2 rad1od1fusoras que el IMER tiene 

en el interior del paCs, sólo cuatro difunden programas para niños. que ofrecen en 

t"Otal 14 horas con 45 minutos de emisiones infantiles. 

Como se puede observar, no existe una definición clara de la política que el Estado 

tiene en cuanto a la producción de programas radiofónicos infantiles, pues por una 

parte en los discursos de los funcionarios que tienen a su cargo la radiodifusión de 

éste se trata de dar la imagen de que se toma en cuenta a los niños y por otra 

parte los hechos son diferentes al discurso, la realidad parece ser que al Estado 

cado vez le interesa menos este sector de la población en cuanto a la atención 

radiofónica. 
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Puede afirmarse que en la actualidad no existen opciones radiofónicas para los 

peQuel\os • o éstas son mínimas. es por eso que los nii\os no escuchan radio. pues 

se necesita invenir mucho tiempo, días y semanas enteras en rastrear en el 

cuadrante. para localizar alguna producción infantil, cosa que normalmente los 

nil'\os no hacen, pues resulta más sonc1llo enconder el televisor o entretenerse en 

las maquinitas de v1deojuegos do la tienda de la esquina. 

En la Ciudad de México, la producción radial pera niños se limita a úmcamonte 1 7 

programas. de los cuales 1 6 se transmiten los fines de semana y sólo uno 

sintoniza de lunes a viernes. es decir, que en la mayor parte de tiempo dUJrio de 

transmisiones, de todo ol cuadrante radiofónico metropolitano, los niños no tienen 

opciones. 

Finalmente, si de las 9744 horas semanales de transmisión radiofónica en las 58 

emisoras del Distrito Federal91 • únicamente 18.40 hrs son dedicadas a la población 

infantil. esto equivale a sólo el 0.1 8% del total de tiempo de dichas 

transmisiones. situación que no responde al compromiso firmado por el Estado en 

Ja Convención sobre los Derechos del Niño. 92 

Además. cabe recordar que el Gobierno de México fue uno de los animadores de la 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en Nueva York a finales de 

septiembre de 1 990 y que reunió a alrededor de 80 jefes de Estado. 93En aquella 

ocasión se manifestó que se trataba de la primera cumbre mundial de la historia y 

91 FaduJ Guuerrez,.et al.2R.,gL.p 9::!. 
«1 Comisión Nacional de Derechos Humanos.Convcngón l:9bre 105 Derechos ~.Mextco.199:? 
n Gutic!ttez Espindola.José L .• ""Los ruños y el derecho a la comunJcaaónº', en ReytB.il lusttCJª y 
~l·Juruo.1991,p.20 
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t.amblén de una oportunidad histórica para colocar las necesidades de los niños en 

el primer plono de los programas polhicos de casi todas las naciones. 

A sois años de distancia de esta Cumbre y ante el panorama radiofónico infantil 

actual. tal parece que el discurso Quedó en el olvido, y que la radio infantil en 

México. está en las mismas cond1c1ones que la radiodifusión estatal en general. 

sujeta a poUticas coyunturales y al critcl"iO de los funcionarios en tul"no que estén 

al frente de los medios de comunicac16n del Estado. 
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CAPÍTULO 4 



4. XERIN .. RADIO INFANTIL.· UNA EXPERIENCIA 

En el cuadrnnto radiofónico de la Ciudad de México ex1st16 durante un poco más 

de ocho años una radiod1fusora dedicada a In niñe.r:, hocho que constituyó una 

experiencia bastante amplra en muchos sentidos. 

La radiod1fus1ón estatal por vez primera y de manera firme tomó las riendas en Ja 

producción de programas rad1ofón1cos infantiles y, aunque por corto tiempo, se 

interesó por el soctor do la sociedad que está integrado por los niños. 

Por su parte los productores y compositores 1ntorosados en ose pübhco hallaron el 

foro ideal para dar a conocer sus creaciones. 

Sin duda alguna fue Radio Infantil una estación donde muchos jóvenes 

universitanos tuvieron la oportunidad de traba1ar por y para los niños, a través de 

la aplicación del servicio social. 

De igual manera XERIN resultó una expenenc1a para los funcionarios encargados 

de la radiodifusión del Estado. algunos de éstos con conocimientos y otros sin idea 

alguna de lo que significaba tener en sus manos "'la primera y ünica esYación 

radiofónica en el mundo dedicada a los niños"'. 

Para poder determinar o calificar lo ocurrido, se hace necesario hacer un poco de 

historia acerca de esta emisora y dividir le existencia de Radio Infantil en tres 
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etapas de tiempo que corrosponden a los periodos de administración gerencial de 

ta emisora: la primero. abaren desde el surgimiento hastn agosto de 1 986; la 

segunda. de ese fecha hnstn diciembre de 1988, v finalmente. de enero de 1989 

hasta el 1 6 de marzo de 1 992 cuando XERIN realizó la Ultima transmisión como 

rod1od1fusora 1nfant1I. 

Desde el 1 4 do agosto de 1931, el 660 de la banda de Amphtud Modulada 

transmitía con diez mil watts de potencia. En 1952 so identificó como la XEBZ. 

Radio Insurgentes, el conccs1onar10 era Vocero Mexicano. S.A .• y no estaba 

afiliada a ninguna cadena. Posteriormente las siglas de 1dent1f1cac1ón fueron 

transformadas a XERPM, La tropical do Oro. esto sucedió cuando se constituyó en 

la estación piloto de Radio Programas de t,,..,éx1co, cadena rad1ofón1ca fundada por 

Clemente Serna Martfnez y Em1l10 Azcárraga. 9
"' 

Ai\os después 1unto con la XEMP y la XEB formaban porte dol Grupo Radio 

Fórmula, ya para entonces la compañía Vocero Mexicano, S.A .. su concesionario, 

tenía serios problemas financieros por lo que la estación posó a manos de RTC 

Al constituirse el Instituto Mexicano de la Radio llMER), el 23 de marzo de 1983, 

éste recibió como parte de patrimonio a XERPM. y en septiembre del mismo año 

se determinó cambiar su perfil tropical a partir del primero de enero de 1 984. por 

uno completamente diferente. el infantil. 

- Guuerrez Cruz..OJtgl .p 139 
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De este forma ol Estado encaminaba el quehacer rad1ofón1co de la emisora hncia la 

ntención de elgunas demandas presentadas en los Foros de Consulta Popular 

realizsdos por el gobierno do Miguel de Ja Madrid Hurtado. 

At cambiar el perfil se pretendió dar acceso en esto medio dn comun1cac16n a la 

población infantil que no contnb;:i con opc1one!> rad1ofórnc;:is más allá de los 

escasos programas para niños quo su trnnsm1tlan por Radio Educación. Radio 

UNAM, y algunas rad1od1fusoras pnvnd;:is en donde la característica principal ora la 

transmisión de música de Cr1 Cn y de artistas surgidos de la tclev1s1ón. 9 ~ 

Una voz acordada y aprobada la creación do Rndio Infantil. en el mes de octubre 

de 1983, ""La Tropical de Oro"" empezó a transm1trr promoc1onales después de 

cada cone musical, anunciando que a partir del primero de enero del siguiente afio 

la estación so convertaria en una emisora para niños. 

De manera paralela a la publicidad que se hacía al cambio de perfil. en el IMER se 

integró un equipo de traba¡o dedicado a la planeac1ón de programaciones. 

contenidos y ob1et1vos de la rad1od1fusora infantil. asi corno a la búsqueda de 

materiales (discos, libros. rev1stns. etc.) susceptibles de munc1arsc en la 

elaboración de programas para niños. 

Se solicitaron proyectos a diferentes 1nstancras !Secretaria de Educación Pública, 

Radio Educación, Radio UNAM, así como a particulares) con expenenc1a tanto en 

el medio como en el trabajo con infantes, pero la respuesta de drchas instancias 

podría calificarse de .. pobre .. ya que únicament"e fueron presentados dos proyectos 

de estación y un boceto de lo que podrla ser un programa 1nfant1I. 

"Archivos RadJo Infunul.1984 

133 



El proyecto que presentó Radio Educación a trnvés de la Lic. Josefina King Cobos~ 

pera la creación de una emisora dcd1codo a los niños propone: 

-- Dzngirse a niños en edad escolar 

- SclcccOn de tcnus rdaaonados con su ,.,da diana 

- lnch.ur obJctivos dJdactJcos en todos los prog.ramas 

- Infundir y reforzar cl h.1ib1to de la lectura 

- Complcmait.:u los progrnm..,s de cstud.Jo de la SEP 

- Inchur un progr:una cspce1al a la semana en tomo a un solo ttnta 

- En los prop;:ram.."1.s de entreccn.im1cnto, cons1dcr:1r la prcsenuaón de cud'ttos, fábulas, 

:inCicdous y la optnión de los menores 

- El tono de 13 voz del locutor de cabina debe u-r agr3cbble, fanuhar y simple 

- Dcdu:.ar un espaco en la program.3oón para que los ruños tomen 13 palabra para 

ccpresar sus oplnlones sobre d.Jfercntcs ternas 

- C011S1der01r una secaón de correspondcnaa 

- Dcdtcar un espacio dJ3namcntc para tr:ins.nutH prOftr:un.a.s dJ.ngui0$ a padres y 

rnaest.ros 

En cuanto a las noccs.1dadcs núrum:ls de persoru.I es md.Jspensable contar COll" 

- Asesoria de un ps1cólogo 

- Dos locur.orcs y dos productores 

- Dos mUS1cahZ:1dorcs y lD'1 contJnwsta 

- Un investigador-redactor .. -

""Texto orig¡nal de propuesta de Josefina K.Jng Cobos,Azchivo Racho lnfantil,1984. 
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Como se puede observar. en Ja propuesta no se indicó cuál sorra la concepción que 

deberla sustentar la función de la rad1odifusorn infantil , ni cual serla su forma de 

operar, sólo se limitaba u 1nd1car una serie de recomendaciones y necesidades 

mínimas. 

El segundo proyecto fue presentado por particulares (lvonnc Stern y Car/os E. 

Ourand), en él se planteaban 3 estructuras de programación de acuerdo al 

calendario escolar: una para los dfas de clase, otra para los fines de semana y otra 

para los dfas de asueto; y señalaba la necesidad de planear una programación 

especifica para vacaciones. 

Indicaba tambrén que los espacios abiertos deberían de estructurarse de acuerdo a 

un tema seleccionado ya sea por el audrtorro o por la estación alternativamente. La 

selección de los temas debería adecuarse a la realidad cot1dmna del aud1tor10. 

Estos espacios alternarfan con mUs1ca, poesía. cuentos. 1nformac1ón deportiva. 

1uegos. actividades. chistes, adivinanzas, entrevistas. partic1pac1ón por teléfono o 

en el estudio, etc. 

Proponía que la estación no fuera exclusivamente cultural o educatrva, al contrano. 

que fuera divertida y favoreciera la capacidad de los menores para aprender 

jugando y aprender haciendo. 

El teléfono abierto debería ser la característica principal al estar al aire, Y 

subrayaba la necesidad de quo los locutores y/o conductores contaran con una 

gran capacidad inventiva v una imaginación desbordante. así como un profundo 

conocimiento de los niños V jóvenes. 
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Al mencionar al auditorio compuesto por ;óvenes. sef'ialaba la necesidad de 

conformar una programación para oste sector. quo se transmitirla durante el 

tiempo en que los niños duermen. 

Planteó además la convenioncia de contar con programas fijos, que podrfan ser 

meramento musicales, noticieros, radionovelas. crft1ca hterana, etc. 

El proyecto señalaba tamb1ón que era ind1sponsable v altamente recomendable 

reahzar una encuesta previa. lo más amplia posible en los sectores 1nfant1I v Juvenil 

de la población del área motropohtana, con el fin de detectar intereses. inquietudes 

y opiniones sobre el deber ser de una estación de este tipo. Un segundo paso 

consistiría en la implementación de un equipo de trabajo conformado por aquellos 

productores con cierta experiencia en la elaboración do programas infantiles y 

juveniles. 

Paralel3mente a este equipo de traba10. se establecerían convenios con las 

compañías disqueras v cdrtorialcs, así como con todas las instituciones interesadas 

o relacionadas con el quehacer Juvenil e infantil (INBA, SEP. CREA. DIF. SSA. ODF, 

etc.) con el fin de proveer a la estación de materiales musicales, informativos, 

culturales, etc. 

Se,.,alaba también la necesidad de integrar un equipo de evaluación en el cual 

estuviera considerada la participación de los niños. Finalmente hacia la indicación 

de que para iniciar actividades, se sugerla recurrir a los programas ya existentes 

en otras radiodifusoras, mientras se estructuraba por completo la programación y 

se organizaba al grupo de producción. 
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SI bien estos dos proyectos fueron analizndos, ninguno de los dos fue aceptado. 

por lo que el IMER integró su propio equipo de traba10 paro la planeeción de Rodio 

Infantil, este grupo lo encabezó el señor Leopoldo Falcón (empresario y productor 

de teatro infantil). quien fue nombrado gerente de la emisora. y la Lic. Guadalupe 

Ruz Altamirano, quién en esa época fungió como subgeronte. ambos consideraron 

algunos de los planteamientos señalados en las propuestas anteriores, sin 

embargo no diseñaron ningún proyecto espccff1co, sino que únicamente planearon 

y determinaron una serie de programas que so transmitirían por la estación. 

Una vez aprobados los programas por el señor Tcodoro Rentería Arroyave, Director 

del IMER, el equipo se dispuso a la tarea de buscar quién y cómo so haría la 

producción y conducción de los mismos. tarea que resultó difícil y apresurada, ya 

que la mencionada aprobación fue en el mes de d1c1cmbre de 1 983, es decir, 

faltando menos de un mes para iniciar transm1s1ones. 

Paralelamente a esta búsqueda se realizaron solicitudes a todas la compañías 

disqueras, radiodifusoras. a compositores y cantantes, para obtener material 

musical infantil, trabajo que no rindió los resultados esperados, pues a pesar de la 

existencia de gran cantidad de personas dedicadas a la compos1c1ón e 

interpretación de música para niños, no todos tenían la oportunidad de contar con 

material discográfico. salvo los artistas representados por compañías disqueras. 

pero que en su mayoría eran intérpretes de melodías clasificadas como 

•comerciales .. (Timbiriche. Chabela, Parchís. Topo Gigio, etc.) que no iban de 

acuerdo con la política de una radiodifusora estatal. 
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PRIMERA ETAPA. 

Con tropiezos, carencias e improvisaciones de última hora; con el objetivo de 

-Motivar Ja imaginación, sensibilizar. estimular. orientar, canalizar y divertir 

manteniendo un adecuado equilibrio tcrnático al que concurran aspectos 

formativos y educacionales-9 7
; sin un provecto completamente def1n1do, y con ol 

.. slogan'" que la identificada como -La pnrnora y única estación on el mundo 

dedicada a los niños ... a las 6 de la mañana del día primero de enero de 1 984, 

Radio Infantil abrió sus micrófonos pora dirigirse al público 1nfant1I. 

En esta etapa la programación se clas1f1có y distribuyó de la s1gu1ente manera: 

Infantil: 

Juvenil: 

Padres: 

de 6:00 o 20.00 hrs. 

de 20:00 a 22:00 hrs. 

de 22:00 a 2:00 hrs. 

Como se puede observar. el número de horas de transmisión diaria era de 20 hrs. 

Para cubrir este espacio radiofónico. Radio Infantil se apoyó en producciones 

realizadas anteriormente por el IMER, aunque en su mayoría no eran infantiles, 

pues se difundían también por otras de sus emisoras. También contó con series 

que se habían difundido tiempo atrás por las emisoras Radio Educación y Radio 

Universidad. Ver cuadro y gráfica siguientes: 

,.., Boletín de prens:t del Insututo ?o-1.eiucano de la Radto. Z9 de diciembre de 1983 
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PROMEDIO DE DISTRJBUCIÓN DE TIEMPO EN 
LA PROGRAMACIÓN DIARIA DE RADIO INFANTIL 

(19154-1986) 

Progmmasde 10h OS mm 
Radio infantil 
Progrnmns de 1 h 30 m1n 
otras cmasor.:is 
Programas 2h 10min 
IMER 
Programación Sh 45 m1n 
Mu5'cal 
Tiempo Ohcial 30mrn 
Total 20 horas 

2.s•4 
Tiempo oficial 

7. 5º-'t 
Otras 

emisoras 

5041% 

750% 

1083% 

26 75% 

2.50% 
9999% 

50.41 º"' RadlC> 
lnfantil 
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Los principales programas producidos por XERIN que formaron pane de su 

programacíón inicial fueron: 

Caminito de la escuela que tenía duración de unn hora y media, con teléfono 

abicno, diversas secciones como mañanitas, santoral; un día como hoy; frases 

célebres, recomendaciones de aseo, la 1nv1tac10n constante para que los n1i'ios se 

levantaran temprano y de buen humor para rnic1ar el día, desayunar nutritrvamente 

antes de emprender el camino a la escuela. Este programa lo reallzó en esta etapa 

una conductora. 

Conse1os de c1v1smo y educación vial eran los tOp1cos principales de Coches, 

banquetas y semáforos. un programa conducido por una profesora del 

Depanamento del Distrito Federal. se transmitía de lunes a viernes de 9 a 1 O de la 

mañana. 

No podia faltar La hora de Cri Cri en la emisora infantil, en esta etapa el programa 

lo hacía el locutor de cabina, no tenia mayor producción Que el anuncio de la 

melodía y la transmisión respectiva de ésta. Se difundia dos veces al día, de 

lunes a domingo, generalmente sus horarios fueron de 1 O a 1 1 de la mañana y de 

seis a siete de la noche. 

Bueno. bueno con quién canto se llamó el espacio musical a cargo de la profesora 

y compositora Carmelita Mohna y su personaje Dedalito. Todos los sábados se 

invitaba a los niños a panicipar cantando. 
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Con maestros en cabina. participación tolofónica y conso1os prácticos para 

resolver los deberes escolares. se roalizabo d1nnomente Tiempo de tareas, su 

horario de transmisión fue vespertino ven esta etapa la conducción estuvo a cargo 

de Leonor Segura. 

Canto y cuento eran programas musicales a cargo del grupo de los Hermanos 

Rincón v como su nombre lo 1nd1ca, habia un cuento que se narraba intercalando 

melodías del grupo. 

Dentro del horario clasificado como 1uvenil, la emisora tenía un espacio dedicado a 

dar oportunidad a quienes poseían inquietudes y cualidades artísticas, a éstos so 

les invitaba al programa en donde igual se interpretaban melodlas acompañadas de 

guitarra o se tocaba el piano, se hacía alguna declamación o se charlaba acerca de 

pintura; este espacio se denominó Foro de le juventud y su realización era en vivo. 

Consejos a los padres para tratar de solucionar los conflictos más comunes entre 

padres e hijos; psicoanalistas en vivo y participación del auditorio vfa telefónica, 

fue el contenido de Por el niño y para el niño. que se d1fundia por las noches. 

Cabe mencionar que la programación de la emisora estuvo constituida por los 23 

programas que se describen a continuación. pero de éstos sólo 5 permanecieron al 

aire por espacio mayor a un año. 
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6:00 A 7:30 

7:30 A B:OO 

8:00 A 9:,5 

9:15 A 9:30 
9:30 A 10:30 
10:30 A 11 :00 
11 :OO A 11 :30 
1 1 :30 A 1 2 :00 

12:00 A 12:15 
12:15 A 12:30 
12:30 A 13:00 
13:00 A 14:00 
14:00 A15:00 
15:00 A 15:30 
15:30 A 16:00 

16:00 A17:00 

17:00 A 17:10 
17:10 A 17:30 
17:30 A 17:45 
17:45 A 18:00 
18:00 A 18:30 
18:30 A 19:30 
19:30 A 20:00 
20:00 A 20:15 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 
XERPM - RADIO INFANTIL 

ABRIL - 1985 

CAMINITO DE LA ESCUELA 1 PROGRAMA EN 
VIVO 

COCHES BANQUETAS Y SEMAFOROS 1 PROGRAMA EN 
VIVO 

LA LEGION DE LOS COLABORADORES 1 PROGRAMA EN 
VIVO 

ALREDEDOR DE LA MUSICA jGRABADO 
LA HORA DE CRI CRI !GRABADO 
PROGRAMACION MUSICAL 1 

CUENTOS. CUENTITOS V CUENTDTES 1 GRABADO 
EL BAUL DE LA SABIOURIA ! PROGRAMA EN 

,VIVO 
RADIO PRIMARIA !GRABADO 
PROGRAMACION MUSICAL 1 

PANORAMA CULTURAL ,IGRABADO 
LOS CLASICOS NOS ACOMPANAN !GRABADO 
PROGRAMACION MUSICAL 1 

MOSAICO INFANTIL !GRABADO 
LA SALUD ESTA A TU ALCANCE 1 PROGRAMA EN 

VIVO 
TIEMPO DE TAREAS 1 PROGRAMA EN 

VIVO 
PLAT CAME UN LIBRO !GRABADO 
PROGRAMACION MUSICAL 1 

GRANDES HOMBRES !GRABADO 
ALREDEDOR DE LA MUSICA !GRABADO 
CANTO Y CUENTO !GRABADO 
LA HORA DE CRI CRI !GRABADO 

1 PROGRAMACION MUSICAL 1 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA !GRABADO 
20:15 A 20:30 l PROGRAMACION MUSICAL 1 

20:30 A 21 :00 ENCUENTRA TU VOCACION ¡PROGRAMA EN 
VIVO 

21 :00 A 22:00 TIEMPO OFICIAL !GRABADO 
22:00 A 23:00 POR EL NINO Y PARA EL NINO l PROGRAMA EN 

VIVO 
23:00 A 02:00 ! PROGRAMACION MUSICAL 1 
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Ahora bien. a pesar de quo a lo largo do esta primera etapa RadJo Infantil tuvo 

innumerables cambios su programación. el auditorio poco a poco se 

"\.incrementó. y éste sugerfa tipos de programas, tomas a tratar. o el tipo de música 

que le gustaria escuchar y codo din su participación via telefónica y por correo 

crecla. 

Aunque no existcnn mcd1c1ones de aud1enc1n so podfa perc1b1r la aceptación que 

los niños radioescuchas tenfan por la naciente estación, prueba de ello fue et 

Primer Festival del Dia del Niño organizado por Rodio Infantil a sólo cuatro meses 

de estar al ture. A éste asistieron un promedio do cuatro m!l98 personas entre niños 

y adultos. y la única fuente de d1fus1ón del evento fue la propia emisora. 

SEGUNDA ETAPA: 

Este periodo se inicia con la sustitución en la gerencia del señor Leopoldo Falcón 

por la Lic. Guadalupe Ruz quien se había desempeñado como subgerente de la 

emisora. puesto que fue ocupado por el señor Enrique Lazcano. 

En noviembre de 1 986 la emisora cambió sus siglas de ident1f1cac1ón XEAPM por 

XERIN. 

En esta segunda etapa Radio Infantil empezó a presentar una mayor estabilidad lo 

cual se reflejaba en sus emisiones, pues de agosto de 1 986 a diciembre de 1 988 

las variaciones en la programación fueron mínimas. 

_. " Registro de entrada del auditono de la Dclegacion Beruto Ju.árez., JO de abril de 1984. 
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El npoyo por pane de algunos compositores e intérpretes de música para nii'\os fue 

considornble, ya que se incorporaron a Ja estación con ideas nuevas en la 

conducción de programas y la mnyorla de las veces sin cobrar honorarios, 

facilitaban su material musical, Por citar algunos se puode mencionar a K1tz1a y 

Gabriela, Ezequ•cl de la Parra. Carmelita Malina. Margarita Robleda, Ma. Eva Avilés 

y Pope González. 

La programación en esta etapa estuvo const1tu1da por los s1gu1ontes 37 

programas: 

HORARJO 

Lunes a viernes 
6:00 8 8:00 

Lunes a Viernes 
9:00 a 10:00 y de 
18:00 a 1 9:00 
Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Vi emes 

Sábado y Domingo 

Lunes a Viernes 
10:30 a 11 :00 
Lunes a Viernes 
11 :30 a 1 2:00 

PROGRAMACIÓN SEMANAL XERIN 

NOMBRE 

Camin1to do la Escuela 

Cri Crr to complace 

Canta con Cn Cri 

Cn Cri y sus amigos 

Ad1vinale a Cn Cri 

Historias de Cn Cri 

Cri Cri y su música 

Mosaico 1ntant1I 

El baUI de la sab1durfa 

DESCRIPCION 

Programa en vivo. teléfono 
abierto. conduc'tora. 
diferentes secc101"'es. 

Complacencias musicales. 
teléfono abierto 
Los niños participan 
cantando 
El auditorio inventa cuentos 
de los porsona1es de Crr Crr 
So transmite una fracción 
de melodía y los niños 
ad1v1nan el título 
El audrtorio 1mag1na 
historias y tas narra vln 
telefónica 
Transmisión de música de 
Cri Cri 
Grabado, d1dáct1co. 
radiodrama 
En vivo, teléfono abierto. 
exposición de temas 
suqer1dos por los niños 

, .... 



HORARIO 

Lunas a Viernes 
1 3:00 a 14:00 

NOMBRE DESCRIPCION 

Platlcamo como d1co lo que En vivo. teléfono abierto, 
sueno así anjjlis1s de lo letra de 

canciones de lo 
pr0Qramac16n 

Lunes. miércoles y viernes Lns puertas de México Grabado. información 
tuti!itica Ccom1das, tiestas, 
playns etc. de los estados 
de la Ropúbllca Mexicana 

14;00 ll 14:30 

Martes 

.Jueves 

Lunes a Viernes 
14:30 a 15:00 

Lunes a Viernes 
16:00 a 17:00 

Lunes a Domingo 
1 7:00 a 17:1 5 

Lunes a Viernes 
17:30 a 18:00 
Lunes 

Manes 

Miércoles 

Sona1as. 
tambores 

v1ohnes 

De t1n marín do do p1ngUo 

Cuentos, 
cuentotes 

cuentrtos 

Tiempo de tareas 

Not1c1ario infantil 

Travesuras 

V1a1e mágico y misterioso 

Miércoles de piQUtto 

y Grabado. nnrrac1ón do 
cuentos v música indígena 
con comentarios sobre 
trad1c1ones 
Grabado, 1nformac1ón sobre 
juguetes, Juegos. tiestas, 
tr11d1ciones v leyendas 

v Grabado. narración do 
cuentos con comentarios de 
literatura 
En vivo. didáctico. 
desarrollo de temas 
especff1cos. con 
conductora. profesores de 
primaria v teléfono abierto 
Grabado. información 
nacional e internacional. 
sugerencias de actividades 
para niños 

Grabado. Dos persona¡es 
mediante situaciones v 
cantos establecen 
diferencias entre maldades y 
travesuras 
Grabado. Viajes imaginarios 
a un lugar determinado que 
puede ser una ciudad. un 
ropero • un bosque. etc. 
con mUsica de Ma. Eva 
Avilés 
En vivo. teléfono abierto. 
Ezequiel de la Parra con su 
música v un personaje 
informan sobre el origen de 
las palabras y su sianificado 
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HORARIO 

Jueves 

Viernes 

Lunes n Domingo 
20:00 a 20:30 
Lunes a Viernes 
20:30 a 21 :30 

Lunes a Viernes 
21 :30 a 22:00 

Lunes a Viernes 
23:00 a 23: 30 
Lunes 

Martes 

Miércoles 

.Jueves 

Viernes 

Sábado 
8:30 8 9:00 

10:00 a 10:30 

1 2:00 a 13:00 

1 3:00 a 13:30 

NOMBRE 

Pnrn t1 

Carocoleando 

Not1c1ar10 

Al ritmo de un continente 

Programas RTC 

Música en la sombra 

En tinieblas 

Pásele ¡oven 

Un vtaJC. una historia 

El pe,-f1I de la palabro 

Aventura en la selva 

Bueno, bueno con quién 

DESCRIPCION 

En vivo. telófono abierto 
K1tzva v Gabnela. 

música y narración de 
cuentos 
En vivo. teléfono abierto 
n¡¡rrac1ón df! <1venturas con 
Margarita Robleda y 

personn¡os 
Grabado. Not1cras 
nacionales e internacionales 
En VIVO. Música 
Lat1noamer1cana. 
coment3r1os y an1stas 
1nv1tados 
Grabado. Mensa1es e 
1nformac1ón ot1c1al (Pollt1ca. 
económica v soc1alJ 

Grabado. comontanos sobre 
canciones y entrevista a sus 
autores 
Grab.'.ldo. Has tonas de 
suspenso y cuentos de 

Grabado. Música 
comentada con anécdotas 

1 

Grabado. Narración de 
h1stonas de v1a¡cs 
esp~crfJcos, crónicas de 
v1a¡eros. Literario 
Grabado. Comentarios de 
literatura, danza. teatro. 
Periodist1co 

Grabado. Narración de 
h1stonas con niños y 
personu¡es animales 
En vivo. teléfono abierto. 

canto Carmehta Malina y 
pcrsona¡cs. Los niños 
part1c1pan cantando 

Una horilla para la palom1llo En vivo. Espacio abierto al 
club de radio escuchas. 

lnfant1grama 
Promoción de espectáculos 
Grablldo. Radio ,-cv1sta con 
secciones de reporta1e. 
recetas. música. quejas. 
recomendaciones y noticias 
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HORARIO NOMBRE 

16:00 a 16:30 Centll 

21:30 a 22:00 Sones y canciones 

DESCRIPCION 

Grnbndo. 
1nformnc1ón 

Leyendas 

comunidades 1ndigenns 
sobre 

Grabado. Datos biográficos 
do piezas mus1cnles y 

23:00 a 23:30 Los hbros tienen la palabra Grabado. Narración 

Domingo Voces 1nter1orcs 
21 :30 a 22:00 

dran1at1zac1ón de obras. 
lrterar1as mr.,..1canas 
Grabado. Lectura de 
pO•?mas y expl1cac1ón de su 
contexto 

•.En I~ horanos no anclwdo& en c-1 cu.ad:rn .e lr-.n~m1110 u:ru~.amcnic- pt'Ol!f"am.ac1un mu~1~l 

Los programas descritos anteriormente constituyeron l<i progrnmac1ón semanal 

durante 1987; los que se transrn1t1cron de manera continua y que fueron 

considerados de mayor relevanc1a 9
"' en esa época eran: 

El baúl de la sabiduría. lo conducia Martha Díaz. pero era 1nd1s.pensable la 
partic1pac1ón de los niños mediante el teléfono; se 1ugaba con la 1maginac1ón v. de 
un viejo baúl que era muy sabio. los pequcf1os obtenían 1nforrnac1ón de apoyo para 
resolver sus tareas escolares o para saber cosas acerca de algUn tema siempre 
elegido por ellos mismos. 

El cuento de cada día. en estos programas un ratón llamado Ben1amín relataba que 
desde que aprendió a Iocr, su mayor pasión era contar cuentos. con ello pretendfa 
estimular a los niños a que se formaran el hábito de la lectura. La voz de Ben1amin 
era la de Carmen Garcia Moreno. 

Caminito do la escuela permanecía al airr., pero debido al incremento de las 
llamadas telefónicas de los niños que solicitaban participar en el programa. amplió 
su horario a dos horas. Las emisiones eran de lunes a viernes de 6 a B de la 
mai'lana. 

Caracoleando. lo conducía la cornpos1tora e intérprete Margarita Robleda. este 
programa contó con mucha aceptación. en él Margarrta cantaba y contaba 
historias do diferentes animales. lo característico de sus cuentos era el mane10 que 

- lnfonnaaém proporcionada por la gerente Guadalupe Ru.z: Altanurano. 16 de enero de JQS~ 
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hacfo de la voz parn representar la de cada animal que se consideraba en la 
narración. 

Una horllla para la palomilla, esta serie sabotma se realizaba en vivo, se invitaba a 
los niños a hacer el programa que se transmitía desde el 1ardín de las instalaciones 
de la emisora. Se realizaban talleres y se organizaban act1v1dades para los 
radioescuchas. Se entrevistaban 1nv1tados y ni público asistente. En ocasiones se 
hacían controles remoto desde parques de diversión y museos. 

El noticiario infantil fue una producción del Sistema Nacional de Not1ciarros del 
IMER que se transmitía todas las tardes, en él dos locutores brindaban a los niños 
noticias de México y el mundo. se transm1tíiJ grabado. 

Si bien la producción de programas en XERIN fue continua. los problemas eran 

muchos y los recursos para el funcmniJmiento de la emisora eran pocos. 

La estructura adm1rnstrat1va en Radio Infantil puede considerarse un modelo 

sencillo en el cual la D1recc1ón General del IMER con el npoyo de la Junta Directiva 

aprobaban los programas Que se transmitían por la estación. 

En teorfa y de acuerdo al organ1grama 100
• la emisora. para su operación contaba 

con el apoyo de S direcciones de área del IMER y una Coordinación Programática 

que vigilaba el equtl1br10 entre programas y publicidad, recursos humanos, técnicos 

y financieros de la estación. 

Una gerencia que tenía la responsabilidad directa del funcionamiento de la 

radiodifusora. dentro de esta responsabilidad. encontraban entre otras 

funciones: la planeac1ón y producción v salida al aire de programas aprobados; 

obtener el material bibliográfico y discográfico necesario para la producción de 

100 Orgarugr.un.a del rMER...1985 
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programas; contratación de personal. y establocor los noxos necesarios con las 

instituciones rolacionndos con asuntos de lo nif\cz. 

Ln gerencia y la subgerencia compartían la rosponsabihdad. poro la subgerenc1a se 

integraba al cuerpo operativo de lu estación. es decir. era la 1nstanc10 que 

intervenla o trataba directamente con el pe.-sonal para que al realizar el trabajo 

radiofónico se reflejaran los llncam1entos del IMER. 

Los locutores y personal tócn1co eran trabajadores de planta que tenían horarios 

establecidos e 1narnov1bles. salvo la aprobación de una Delegación Sindical. 

Los productores y conductores eran personal eventual que trabajaba de acuerdo a 

los requerimientos especificas de la gerencia. 

Ahora bien. si se considera lo anterio.-rnente señalado. podemos observar que 

existía un rompimiento o vacío en las relaciones entre las d1tcrcntcs Direcciones de 

área del IMER y la gerencia de XERIN. pues si el IMER contaba entre sus 

direcciones. con una Dirección de Planeación. una de Producción y una de 

Comorciahzación. en la práctica estas direcciones no intervenían en la realización 

de los programas que se transmiUan por la cm1so.-a, ya que ésta planeaba y 

producía sin el apoyo de estas direcciones. aún cuando no contaba con los 

recursos humanos ni técnicos suficientes para la reahzac1ón del su encargo 

radiofónico. 

Ejemplo de lo anteríor y quizá el más critico fue la planeación de los programas, 

ya que éstos se planeaban únicamente entre la gerencia y el productor o 

conductor, sin estudios o invest1gac1ones previas por falta de recursos humanos. 

aún cuando la Dirección de Planeación del IMER tenla departamentos de 
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documantación v análisis investigación de la comunicación, servicios 

bibllotecerios, guionismo y evalueclón. 

La producción se realizaba en un pequeño estudio de grabación que compartía su 

horario de serv1c10 con seis rad1od1fusoras más del IMER. y en la cual se producían 

desde promoc1onales y publicidad, hasta programación en general de las diferentes 

estaciones. 

Cabe hacer mención que desde 1 985 el IMER contó en sus instalaciones con 

unos estudios de grabación de los más modernos de América Latina. los cuales no 

podían ser utilizados por las estaciones , pues solo eran utilizados para la 

realización de progrnmns especiales o 1nst1tuc1onales como la Hora Nacional o 

Panor-ama Cultural. entre otros. 

En cuanto a le estructura de la programac1ón. ésta se mantuvo desde 1984 hasta 

finales de 1 988. aunque los programas que la conformaron tuvieron variaciones. 

cambiaron do horario y en su gran mayada desaparecieron después de una 

permanencia al aire que variaba desde 3 meses hasta 4 años. como fue el caso de 

El boúl de la sobidurJa y Mosaico infontil, aunque este último fue un programa que 

no era producido por la emisora sino directamente por el IMER. y contaba con un 

amplio presupuesto para su producción. ya que dicho programa se transmitJa 

también por otras emisoras del Instituto. 

En la programación de XERIN, desde su origen y hasta el final de la segunda etapa. 

sólo permanecieron al aire de manera continua dos programas; La hora de Cri Cri 
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el cual a lo largo de 5 años tuvo varios cambios sustanciales en la temática. 

desarrollo, locución y conducción. lo único que permaneció constnnte por razones 

obvias fue la música v canciones de Francisco Gabllondo Soler. El otro programa 

que siguió al atrc desde el surgimiento de la estación fue Caminito de la escuela. 

el cual se analizará con más detención al final de este capltulo. 

La programación incluyó un promedio de 15 programas diferentes que se 

transmitieron do lunes a viernes, y 1 3 programas de transm1s1ón semanal. Para la 

producción del total. Umcamente se contaba con dos productores, 2 técnicos 

grabadores de planta. y el apoyo eventual de 4 estudiantes que prestaban su 

servicio social en la estación. 

En cuanto a los conductores de los programas . éstos por regla general, dorivada 

de las carencias mencionadas en el párrafo anterior, ampliaban sus funciones a lo 

elaboración de guiones, bUsqueda de material tanto b1blit')gráflco como musical, y 

las propias de su contratación (conducción de programas). 

Este punto fue de suma importancia en la pl"ogramación de la estación, pues los 

conductores se convirtieron en la pal"te medular de la realización de los programas. 

si se toma en cuenta el trabajo que el conductor tenía que realizar para un 

programo. y si ese trabajo se ponía en relación con la remuneración económica 

recibida por su labor. el estimulo era poco atractivo y muy por abajo de las 

expectativas económicas de un profesional. por cita!" un ejemplo: el conductor de 

cualquier programa, sin importar el tiempo de duración, recibía como honorarios 
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por programa en febrero do 1987101 la cantidad de $1.512.50. en ese mismo 

mes y año el selario min1mo diario era do $ 2.535.00 . 

Lo anterior era un factor que influla en la programación de Radio Infantil. pues se 

hace preciso señalar Qua un 60% de los programas desaparecieron por razones 

salariales que ocasionaban el retiro voluntnr10 de los conductores. 

En cuanto al perfil de los conductores de los diferentes programas de la estación. 

se puedo decir que en su gran mayorfa eran personas que de manera constante 

estaban en contacto con nu"'ios. eran en un 80% cantantes y compositores de 

música intantil. un 15 ~IÓ eran maestros de primaria y sólo un 5°,.c se dedicaba a 

otras actividades aJenas a los n1ños. 10= 

La planta de locutores de XERIN tenía como caracterfstica principal uno gran 

movihdod. constaba do 4 locutores de planta que durante un promedio de 20 años 

habían laborado en radiod1fusoras completamente diferentes y con un tipo de 

auditorio distinto. Estos locutores durante las dos primeras etapas de la emisora. 

manifestaron siempre su añoranza por el pcrl1I tropical de la estación, ya que a 

partil" de que la emisora pasó a manos del Estado. éstos deJaron de percibir cierto 

tipo de pl"estaciones como el reparto de utilidades genel"adas por la venta de 

publicidad. así como la participación económica de los patrocinios de 

transmisiones especiales. Pertonecian a una delegación sindical y en cuanto había 

oportunidad solici'taban su cambio de adscripción a emisoras comerciales. 

uu Tabulador de sueldos par.a conductores. R.;id.io lnfunul. febrero de 1987. 
im Relación de personal de Radio lnfanUI. octubre de 1988 

IS2 



Po,- ot,-a parto. la plantilla del porsonal tócnico estaba compuesta por 4 operadores 

de cabina. que formaban mancuerna con los locutores o conductores para hacer 

posible la salida al aire de la programación. Al igual que los locutores. los 

operadores traba1nban añorando "'los buenos tiempos do la Tropical de Oro""; 

inconformes con el nuevo perfil de la estación, cubrían su turno laboral sin más 

interés en su labor que la de conservar el empleo. 

Las características del personal de la emisora. asl como las carencias económicas 

para salarios y producción de programas, ponlan en evidencia en esa época un 

vacío en las relaciones que debieran darse entre la estructura propia de Radio 

Infantil y la estructura general del IMER. dado que éste, aunque con las 

capacidades técnicas y adm1n1strativas suf1c1cntes, apoyaba, coordinaba nt 

evaluaba las actividades de la emisora de los niños, lo cual ponla a la luz una 

indefinición en su política de comunicación radiofónica, pues s1 partimos de la base 

de que XERIN fue creada corno una respuesta a las demandas de un sector 

impor'tante de la población, y una vez creada y puesta en marcha, no recibfa 

atención, vigilancia ni apoyos suficientes, se presentaba entonces una 

contradicción en los lineamientos de comunicación del JMEA. 

TERCERA ETAPA· 

Este periodo puede considerarse corno el más productivo en la cona historie de 

XEAIN. Radio Infantil. en éste coincidieron situaciones, eventos. decisiones 
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polfticas v funcionarios que determinaron su avance. consolidación y desaparición 

del cuadrante radiofónico. 

La etapa se inicio con el cambio do Gobierno do la República. Miguel de la Madrid 

fuo sustituido por Carlos Salinos de Gortari. quien nombra en la Dirección General 

del IMER al señor Gerordo Estrada. quien a su vez designa a la Lic. Martha Romo 

como gerente de XERIN. 

A partir de esa fecha se amplió el presupuesto para la emisora. se integró un 

grupo de productores y se elaboró por vez primera un plan de trabajo definido. con 

el cual se pretendió hacer de la estación de los niños. un espacio más atractivo en 

donde se contemplaran sus necesidades y se promovieran sus derechos. Un 

espacio en donde no cabla la manipulación. d1dactismo ni competencia. 

Se inició un proceso de transformación. la emisora dejó de llamarse Radio Infantil y 

pasó a ser Radio Rin. su nuevo equipo de trabajo estuvo formado por: Monica Frías 

en la subgerencia; Martha Alcocer. productora encargada del área de difusión y 

ciencia; Mayte lbarguengoytia coordinadora del área de producción; lleana Gordillo. 

productora v Bethel Flores programadora. En cabina. los locutores eran; Maru 

Briones. Osear Gómez Acevedo, Flor de Luz Osario. Armando Vega Gil y Martha 

Yolanda Yai\ez. Con el paso del tiempo. el número de colaboradores aumentó y 

siempre fue apoyado de manera importante por estudiantes de diferentes 

universidades que prestaron su servicio social. 

Se realizó también un diagnóstico del funcionamiento y necesidades de la 

estación~ v a partir de sus resultados se acordó buscar fuentes de financiamiento 
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de producciones. para lo cual establecieron ostrategias de 

comercialización de espacios, venta de productos propios de la emisora (discos, 

cassettes. manuales de producción y gu1on1smo radaofónico, cursos. talleres y 

espectáculos), así como lo búsquvda de donaciones y donativos. 

Se iniciaron gestiones para conseguir un transmisor de 50 mil vvatts de potencia, 

al respecto el Director General del IMER declaró: 

'"Radto Ran es uno de los tres proyectos más importantes que tenernos y muy pronto 
lograremos que 3barque todo el tcmtono 11ac1onaJ Esto nos obhgar.i a adecuar nuestra 
programación. No puede interesar Jo nusmo a los ruños ~ h.abttan W ciudades que a 
quienes se encuentran en el campo El abandono y dcsprocecaon de estos ülumos 
merece nuestro 1ntcres y CUldado Conf"UlnlOS en poder 5eTV1rlcs a tnn-cs de R.ad.Jo R.Jn .. 10

J 

A partir de esta etapa el hrlo conductor de la programación estuvo constituido por 

los mensajes musicales lver cuadro y gráfica s1gu1cntcsl. se entendió a la música 

infantil no sólo como lo Que trad1c1onalrnente se conoce como '"góneros infantiles-. 

sino como todo tipo de música y sonidos. además de 1ugar con el silencio. 

HORAS/SEMANA PRODUCCION '% 

37 XERIN 264 
4 IMER 28 

35 RTC 2.5 
4.5 SISTEMA 3.2 

NACIONAL DE 
NOTICIARIOS 

91 MENSA..JES 65 
MUSICALES 

140 99.99 

IOJ OiagnÓ!tico XER.JN,Jnsututo Mex1rnno de la Radio.Mé:ruco.1989 



Asl. teniendo a la música como elemento fundamental, se determinaron cuatro 

tipos de programaciones diferentes: 

1 .·Para vacaciones (Semana Santa, verano e 1nv1erno). 
2.· Do fin de semana. 
3.· Especial para días de fiesta. 
4.· Cot1d1anil. 

Estos tipos de programación contemplaron e1es la recreación, 

socioafect1v1dad, 1nforrnilc16n y educación. que llegaron il Jos radioescuchas en 

forma de senes, carnpaf1as. carteleras, notrc1anos, cápsulas y programas 

especiales. 
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Los programas de mayor relevancia en la emisora durante el período 1989-1991 

fueron: 

PROCRAl\.tAS EN 
VACACIONES 

¡HAY QUE FLOJERA' 

QUEJAS Y SOLUCJOSES 

RIS RlS RESACL'AJO TE 
11'oi"TIAA 

¡NO ME DJGA.5' 

MOVlEl"DOSE 

VOLTEA PAR.A. ARJUBA 

EL PLAl"o'ETA AZLL. 

CARTELER.'\. 

LA HORILLA PARA LA 
PALOMILLA 

DESCRIPCIÓN 

Em1s1ón marut1n.;i que se C$C"'..Kha.ba desde la cama para de-spues leo.-antars.c 
de buen humor. tenia diferentes s.ccciones y paruc1pac1on telefon1ca del 
audJtono 

Espacio en donde los niños pcxhan dt-cir lo que no les ~del mundo 
que 5C ten1a alrededor. telefono ab1eno. los temas eran di:ferentcs cada dia 
como el ruido. la comida.. los vec1n05. 10'5 rnaestrO"i. los papas. entre otros 

Pr~-tallcr en donde la p.a.n1c1p.3C1on era fund;unent.al. dJfrrenles ternas 
en cada program.a. Se lle"\o-aba acabo con la ayuda del Insututo Sac'lonal del 
Consumidor 

Se realizaba con la prcsenC1a de antstas que tu.,,,cs.cn h1JOS. el ob]euvo era 
conocer cómo ..,,,..,,,an y como era la relac1on con sus h1JOS y su tr3baJo u 
ocupac1on 

Para acompañar a los niños en una tarde sollt.,na. 1m.,t.Vldolos a sacar la 
energia acumulad.a por rnedlo del ballc ~ 1ntcn::alaban vanos generos 
mu.s1cales como s..-.ls.a. rock. mambo. cha ch.a cha. entre otros Part1C1paclon 
telefon1ca So es;taba perm1Udo es.cuchar nada mas. h.ab1a que bailar. ya 
fuera con la he~ o hennano. la e~oba o hasta con la rnn.ma sombr.l 

Una sene sobre las estrellas. los pl.:met.:ll y el universo, ~ 1n..,,1t..-.b.:l a los 
niños. a mirar al e-reto e lrn.agJ.nar lo '{UC succd1a en el Un astronomo y do§ 

conductores. todos en el 1a.rdin de la C'St.3C1on. pl.auc.aban sobre ternas 
1nterplanctar1os 

1 

Sene monotemauca. en ella dO$ conduC1ores pi.auca.han entre s1 y 
dlngi.éndosc al publico. ~re los fenomenos de la tierra y sus habn.antcs 

Sene grabada con rccomendac1ones par;¡ as1st1r a lugares como obras de 
te.atto. guiñol. t1tcrcs. paseos. etc Cada 5C'tnan., SC' tenia en catnna un 
1n..,,1t.xio diferente, podian ser grupos de teatro o mus1ca.les. rc.alu:adores de 
talleres que lnvtt;iban a los ruños a as1sur a los eventos y se obsequiaban 
pases al .audJtono 

1 
Prog.ranu-t.allcr sabauno en donde la part1c1pac1on de los niños era lo mas 

l 
1mpon.ante Diferentes puntos de reumon desde donde se transm1ua el 
progr;una. como por CJcmplo, el C.asullo de Chapultepec. Ciudad 
Un1..,,·ers1tana. Reino Avt'ntura. etc 
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A \!E~IURAS ES LA SEL VA P'alrocu\ado por el ISSSTE. dcK conductore5 y un penonaJc llamado 
Tnsp11in. un penco "'Crdc muy prcgunlon. ingenuo y lrav1cso, los tres daban 
1nforT1\aClon y comentaban 1n1crcalando c.otpsulas dranui.t17.ad.U Se 
abordaban tl!rnas de c1cnc1.:i. ecolog.ia,. o tealro 

PROCRAMACION DC.SCRIPCION 
COTIDIANA 
c~nsrro DE LA ESCUELA Desde IQK.a conllnUJb.a al oure . .tri. partu de s.epucmhre de IQRQ en cada d1a 

de la 5ern.an.a se manejaba un lcU\3 d.lferen1e lun~ an1m41Jcs. martes 
un."Wnactón. nuercoles l11er:11ur.a. Juevrs ..eii;u;d1d.'ld. v1crne5 derechos 
hurna.nos 

TALLER DE OREJAS Su ob,etlvo era d.;u a conocer los dtfcrenles gencros musicales. forTTt.'1.r un 
cn1eno sobre l.'\ calidad de l:c: c.'1.nC'lones, as1 como motnr.1r a eM:Uchar los 
sonidos de nuestro alrededor En este pr~aU\3 una ruiL-. de nombre 
Catalina Corchea lleµha al uJlcr de su 110 Don Eunaqu10 de la Trompa. 
que 5e encontraba c-n ta ciudad de C>yeb1endue En el taller se reparaban 
s.onidos. se e'lttr.tian ruidos sin dolor y .e ancg13b.an orejas El 110 traia las 
rcf.3CC'1ones de otras e-pocas. lugares ~· persona.11d.adcs. l.u cuales eran 
pretc'll:IO para 1ncluu ritmos de todos I~ 

~CO~fO ES f'C)R DE!\.IRO..,. Sene patrocinada p:>r COSACyT. su ob1eu,,·o era sens1bth~ a los 
rad.ioes.cuchas a conocer lo que h.ab1a de-tras de la..s apanenc1as Los mños 
drani..at1;z.aban a'l."Cnturas a panu de ~n.-;:u algo y des.car conocerlo a 
profundui:Mi Algunos ternas fueron las compuLldoras. moror-es de autos. las 
la¡~TtJJas 

CO!\.!PLACE~CIAS 

RUIDITOS 

RADIO:"olAUTAS 

LEROLERO 

Su dtnanuca consatt.a. en poner frente a frente a dos melod.i.u, y Jos mños / 
medtantc su"ªº telcforuco decid1an cu.:ll de ellas se transm111na 1 

Sene en Ja que ~ narraban histon;u btC"'l."t"~ en las cuales Jos persona¡es 
pnnetJ:l3)es eran los s.on1~ que l!'mnc-n lo-a an1m.-.les o las ces.as Las 
h1S1onas siempre lema.n un meru;iJe que se p:>n1a a consideración del n1i\o 
Los titulas de algunas ern1s.ioncs fueron el guajolote que quena ser tren. 
Eptf.1ruo el leon s;1n melena. f'domen.a la gallina chismosa. Tonb10 el gato 
que quena '\o'laJar a la luna 

Su ~ctJ'\o-o fue est1mular la 1m.agin.:tC1on a 1ravcs de v1aJes 1rnag.JnanOS en 
los cuales p.:in1c1paba un 1n'\o'lt.sdo dtfcrente c."'ld.a dla Partic1paaon 
1elefón1ca. En cad.;i em1non se abord.ab.'1J1 temas d.lsuntos en los cu.a.les s.e 
JUg;aba con la 1rúonnac1on y la mus1ca Los tH'\o'lt.ados pod.Jan ser desde un 
C3T'p'lntero hasta un fiuco 

Los conduetores eran niños que escoglan el terna a tratar y el tipo de mus1ca. 
a transm1ur Cada d.ia un condue1:or d.lferente y Jos temas dependian de la 
v1'l.-enC1a e 1mag¡nacion del niño que est..aba frente al m1crofono 
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CALAVERAS Y PELOTAS Sene en vt\IO en donde .c rcahz.ab."U1 concursos llpo m.:u-aton. se recibían 
llamadas y 5e M>rtcaban las pngunt.as Se bu5Cab.-. incrementar el 
vocabul:u10 y mejorar la onog.rafla de los nulos Cada p;:ut1C1pante contaba 
con :?.O segundos para re5ponder o efectuar lo sohc1tado. por e1cmplo. dectr 
10 palabras que empezaran con .. ,¡- o adivinar algun 50mdo La llamada 
pasaba al anc y el premio era la tr:ansm1sion de 1'1 mclod1a que el ganador 
50(1cu.ara 

CUEl"-10 SOBRE CL"ENTO Sene en la que un n.-.rr.tdor de cuentos cl3S1cos ong¡n.ales intentaba contar 
un.-. h1stona. pero un n1i\o lo 1nterrumpia can1b1ando el relato con<X"1do y 
dandole matices que r.1rahan en Jo com1co 

ES CRI CRJ Prog.rama en donde se narraban anccdotas y a~ntura.o; que daban PlC a lou 
canc1ooc!IO de: Francisco Gabslondo Soler. a.e 1nclu1an llam.ad.as al ;1.1re del 
aud.uono p.va comentar !>Obre el relato o para s.ollc1ur mclodlas del ··g.n11110 
cantor .. 

NorlSl Era un.a 5.ene uúOTmaU\1·a en la ~l niños· lectores daban noucias. de todos 
upas pero g.ener.:l.lmente de 1nteres para el auduono 1nfanul 

PAPALOTE Programa grabado, documental, p;urocuudo por la Otrecc1on General de 
Culturas Populares. su antecedente fue el progranu ""El 'l.."Uelo de un 
papalote"". difundía ongcnes y caractensucas de diferentes fiestas populares 
y tradiClonaJes que s.e celebran en nuestro pats 

PREST A.'tE TU !'\.fJCROFO:-.;O Sene 1nformat1v:i patroc111ada por el Programa Cultural de la.s Fronteras. en 
s:us prog.r;unas s.ie intentaba fomentar la dJ\ulg..""JC1on de la cultura de las 
fronleras norte y sur de :'1-leuco Se nan-ab.ln cuentos. a.necdot3S. 

PROGR.A1\1AS PARA 
.JÓVENES 
SABADO Er-; LA :-OCX:HE 

ESTRENANDO CL"ERPO 

PROGR.AJ\otAS PARA 
PADRES 
GUARDERJA PARA PAPAS 

descnbtan Juegos y costumbres de es.:u zon.-.s del pous 

DESCRIPCIO:'I 

Se 1nfor-maba sobre los d.tsuntos srupos y cantantes de rock mundial y 
nacional La 1nforrnac1on s.c enmarcaba dentro de una lustona o aventur::1 
d.tvertlda 

Su objetivo era onenur a los adolescentes sobre la manera de ,,,,,r con 
segundad y placer su 5exua.hdad. ade~ pretendta companJT con los 
adolescentes su momento. pensanuentos y Soe"nhnuentos La sene fue 
ganador.J. del Premio Mundial de Medios 199 l que otorga The Populauon 
Insutute 

DESCRJPCION 

Tenia como objeuvo sens1bihz.a.r y conc-tcntlza.t" a los padres de fanuha 50bre 
los confhctos m.á.s comunes a los que s:e enfrenta el nii\o en el tr.inscurs:o de 
su dcs.anollo S reahz..aba a base de enueo.,stas con especiahstas quienes 
proporcionaban la mfOrtnaelon neccsana para cada terna.. como por ejemplo 
el niño golpeado. abuso s.e"ual· el niño que 5C' onna en la c:ani.a.., el milo 
reprobado. entre otros 



Entre 1 989 y 1 991 se realizaron campal"\as de difusión de la estación a través de 

las otras radiodifusoras del IMER. en revistas y periódicos. fueron frecuentes 

también las conferencias de prensa. Se organizaron talleres y cursos de 

capacitación y sensibilización de los locutores. guionistas y productores. 

Llas acciones más relevantes realizadas en esta etapa fueron: 

El festival '"'Vida y paz para los nii'\os'"' que se transmitió en vivo con la presencia 

y participación de más de dos mil niños. este evento formó pane de '"'Las jornadas 

de los niños por la paz y el desarrollo'"' que organizó del 25 al 27 de abril de 1989 

el Voluntl;lriado Nacional. 

En junio del mismo año dos productores do Radio Rin impartieron talleres de 

producción radiofónica infantil a niños y adultos • a petición de la Casa de Ja 

Cultura de Chiapas. 

Dos meses después realizó un programa especial desde el Museo de Antropología. 

con motivo de la recuperación de piezas robadas. 

En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil realizada en noviembre de 

1 989. organizó talleres de radio y transmitió programas con niños asistentes. 

En el mes de diciembre de ese año organizó el festival •Ronda musical por Ja paz• .. 

con Ja presencia de diez cantantes. grupos musicales y més de dos mil niños. 
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En marzo de 1 990 realizó puente radiofónico veo satélite en vivo Moscú-

México. en él se estableció diálogo e intercambio musical y de juegos entre 

nil\os de ambos países. Por esta em1s1ón Radio Rln obtuvo el premio Azteca de Oro 

al mejor progrnma d1dáct1co. Entre los niños part1c1pan1:os estuvieron: Fab1ola 

Barroira, Perla y Lucero Fragoso, y Paoln Mena. 

Al siguiente mes se celebraron nuevamente "Los Jornadas de los niños por la paz 

v el desarrollo-, como pan e de esto evento XERIN organizó un homenaje musical a 

Cri Cri, a este evento as1st1ó el homena1eado Francisco Gabilondo Soler y la esposa 

del Presidente de la República, Cecilia Occell1 de Salinas, se transm1t1ó en vivo 

desde el Teatro de la Ciudad en donde la Orquesta de Müsica Popular de la 

Universidad Veracruzana, d1rig1da por el maestro Pocho Perez v Eugenia León con 

la voz interprel:aron las canciones del "'gnlhto cantor-. 

También en abril de ese año. con el fin da promover la radio para niños 

estableció un "'Contrato de Mandato"'. fue firmado por el Voluntariado Nacional. el 

DIF. el Voluntariado Nacional sector Gobernación, la Fundación Universo 

Veintiuno. la empresa Colgate Palmolive, RTC y el IMER. 104 

Posterior a la firma del contrato mencionado se formó el Patronato de Radio R1n. 

con un fondo inicial de cien millones de pesos, asignado por la unidad de 

Promoción Voluntana de la Secretaría de Gobernación, encabezada por la señora 

Divina Morales de Gut1érrez Barrios. Con los intereses del fondo se produ1cron en 

104 lníonnaaón proporcionad.3 en el Centro de DocumcntaC'lón del r...1.ER Z~ de octubre de 19'96 . 
.r 
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1990 tres campañas rad1ofón1cas. dir1g1dns a niños do todo el país. estas 

campañas estuvieron compuestas por cápsulas sobro ccologfa. nutrición y contra 

el maltrato a los niños, su d1fus1ón so realizó a través de 530 emisoras de la 

República Mexicana por tiempos of1c1ales. 

En agosto de 1 990 se produ10 y transn11t1ó en vivo el festival -solidaridad con 

Ciudad Nezo" desde el zócalo de Ciudad Netzahualcóyotl. con la participación de 

varios grupos musicales. 

Al siguiente mes la emisora pan1c1pó en diversos actos en los cuales se habló de la 

infancia con el ob1cto do explicar y difundir la organización de la Cumbre Mundial 

por la Infancia celebrada en la ONU. Cabe mencionar que México a través del 

Presidente Carlos Sahnas. fue uno de los países promotores del evento. 

El 23 do septiembre del mismo año, la estación convocó a 90 organizaciones no 

gubernamentales dedicadas al cuidado de la infancia y preparó un festival artístico 

en apoyo a la Convención de los Derechos del Niño. Este evento tuvo lugar en el 

Jardín Hidalgo de Coyoacán. Part1c1paron niños con ponencias sobre sus derechos. 

contó también con la part1c1pac1ón de grupos musicales entre los que estuvieron 

Quó Payasos. Cántaro, Hermanos Rincón. Botellita de Jerez y Alejandro Lora. 

Asistieron aproximadamente cinco mil niños y el festival fue transmitido también 

por la radiodifusora Expresión 790 de la Organización Radio Centro. 
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En el mes de noviembre organizó V transmitió nuevamente talleres de radio desde 

la Forla Internacional del Libro Infantil v Juvenil. 

En diciembre de 1 990 Radio RJn aumentó su potencia a 25 mil watts. 

También en ese mes la emisora rec1b1ó la medalla de bronce otorgada por el 

Festival Internacional de Publicidad de Nueva York la categoría 

.. Identificaciones de radio•. y mención honorífico otorgoda por la lnternational 

Advertislng Associatlon por la realización de una cápsula contra el maltrato a los 

niños. 

Al siguiente año. en el mes de febrero. la estación organizó el festival ¡Fuchi a la 

guerra!. se transmitió en vivo y asistieron ocho mil personas. 1 º5En esa época su 

programación estaba estructurada de Ja siguiente manera: 

PROGRAMACION DE XERJN 

JUNIODE1991 

HORA LUNES IMARTES IMJERCOLESJJUEVES IVJERNES SABADO ¡ggMIN-

6:00 Himno Nacional 
6:05 l~~-itas 
6:30 De pt.ntitas l~rrin 

asem>n 
7:00 Caminito 
8:00 IRuidltOS 
8:15 ¡entre 
8:3c>""" 

am.Olos 

'Sana sana 'Escuela pma papás 
1 

• Aventuras en la 
selva 

'----
cohta de rana 

9:00 La hora de 

~ 
CriCri 
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10:00 -cápsula eulturn 1nform&t1va .. 'Cáp. 
Cult 

10:05 -Sreviono Tnl'ler de 
orejas 

.,1,_,0"':2="00-t-----------~~-~----------~-----1Rin un t1n 
~ EsCnCn 

11:30 
12:00 

Cómo es 
por 
dentro? 
Sobre 
animales 

Nohsi 
12:30 C-alaveras Y'l,t::omplncen· ¡:Cnlavcms y ICom~accn-- rRock de los 660-s 

pelotas cu1 s pelotas crn1s 
musicales musicales 

Los 
amigos de 
Rm 

13.00 Ouc1as y soluooncs 

Shaya 
M1chán 

Rad1onau
tas 
Tropicalis.i 
rno 

13:30 

14:00 ¡Ru1d1tos ¡cuento sobre cuento Cam1ruto 

~:~~ /Prcstamc tu m1cr-otono 

15:30 

17:00 Rad1onautas 
17:30 Lero rero 

.,'~ª-'_oo~+"ic:~c~~~"~~•=~'-º--1,1Mov1éndose IEI cuento 'Mov1endose 1 

18:15 1 

18:30 

El planeta 
azut 
Los 
buenos 
veo nos 

V1a1etodo 
cantado 

El cuento +Cuento 

so""' cuento 
Ron 
nauíssmo 

19:00 Sabado en Roek de 

r.
1
"'a"':os=-+------------------------t'ª noche los 660-s 

·capsula 1nfonnat1va 

19:30 ¡Bil1ale 
20:00 
20:30 Escuela para papits 

21:00 

1 
1Ba1a.1e ¡Voltea 

para 
arnba 

Resumen 1nforrnat1vo 

1
9La torre de 1 
marfil 

R1citos de oetróleo 
21:30 ¡estrenando cuerpo ¡estrenando cuerpo 

Dem1 
para" 

¡~era 
¡~....;.. 
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Su'"'°5 y des;crtos 

23:00 •Música en ¡·En t1r~eblas ¡·.L.os llbf"os ,,-e perfil de ¡-i-extos al ¡·Letra y 
la sombra tienen la la palabra oído músaca 

10.,labra 
23:30 Puro amor 

0:00 
1 

0.30 Re5Umen 1nfonnaf1vo 
0·45 canto 

nuevo 
1:55 
2:00 Cierre de cstaoon 
Los espacio• en ~•neo cotTes.ponden a program..cion mus1ea/ 
Las series con asiensco fuet"on prodUC1das por C!'f IMER 
Shmya M1chSn fue -p.c10 pagado por et mismo 
Cuente sobre cuento y Aventur•S en la sC!'fv.11 se trans.m1t1eron l!'n tll!'mpos di!' RTC 

!·sones y 
canciones 

Puro 

Sábado 
en la 
noche 
-Voces 
1ntcn1Yes 

R1ntan 
tan 

Durante esta tercera etapa XERIN cnriQuec1ó su fonoteca, pues de los 66 drscos 

para programación infantil, 1 1 5 para programación 1uveml y 21 3 cartuchos, 

material que venia programándose a lo largo de cinco años, el <1ccrvo musical se 

incrementó a dos mil qu1n1entas piezas musicales en programación. 

Las series Ruiditos y Cuento sobre cuento se transm1t1cron a través de 27 

emisoras de la República por tiempos oficiales. 

La serie Talle.- de orejas fue soilcrtada y copiada por el Ministerio de Cultura 

Argentina. 

Tuvo coproducciones con Conacvt. la Universidad Pedagógica Nacional, el 

Programa Cultural de Jos Fronteras, el Instituto Nacional de Bellas Artes. el 

1- Coronado Zarco.~ .• pp 28~29 
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Hospitel Infantil do México. el área de PsicologCa Educativa do la Universidad 

Autónoma Metropolitnna-Xochim1lco y el Departamento de Culturas Popularos do 

la SEP. 107 

Como se puedo observar, la operación de Rodio Rin alcanzó en esta etapa una 

mayor solidez, hnstn el mes de abril de 1991 contó con el apoyo del Estado a 

través de In Dirección General del IMER. sin embargo al dc1ar el señor Gerardo 

Estrada la titularidad de óste. la emisora empezó a toncr problemas con la nueva 

administración, se obstaculizó la producción, realización y salida al aire de algunas 

series que estaban en la programación porque se empezaron a transm1t1r eventos 

e información deportiva. 

Se redujo el presupuesto para la producción de programas v se empezaron a tener 

dificultades t.écmcas. 

En mayo de ese año fue nombrado como Director General del IMER el señor 

Alejandro Montaña quien tiempo atrás había est.ado al frente de la emisora de la 

SEP. Radio Educación. Poco después de haber asumido el cargo. el señor 

Montaña determinó cambiar paulatinamente el perfil de la programación de Radio 

Rin por uno tropical y deportivo. Esta dec1s1ón provocó protestas por parte del 

equipo de trabajo de la emisora, y en octubre de 1991 la gerente Mart.ha Romo, 6 

productores y una programadora renunciaron colectivamente después de conocer 

la decisión oficial de desaparecer Radio Rin. 
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Este hecho provocó o su vez la reacción del auditorio que el dla 1 9 del mismo 

mes realizó un plantón afuera de las instalaciones do la emisora. on el mitin se 

congregaron decenas de niños . nsí como compositores y cantantes. entre los 

cuales se encontraban Jesusa Aodriguez, Cachirulo. Margarita Robleda. Botsy 

Pecan.ns, Real de catorce. Ouó Payasos. Pope Frank. Los Hermanos Rincón, Grupo 

Cántaro. Ale1andro Lora, Ezequ1ol de la Parra y muchos más, quienes a coro con 

los niños gritaron "Montaño. Montaña. porqué nos haces dorio-. rott 

Se organizaron diversos actos pUbhcos. por c¡emplo. una mesa redonda 

significativamente titulada -aue hablen los niños-. un festival musical denominado 

"'Radio R1n en el exilio- que culminó con un concurrido m1t1n en la Plaza Hidalgo de 

Coyoacán, y una marcha en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

Hubo también expresiones de descontento por esta decisión pollt1ca en pertód1cos 

como La Jornada, El Universal, El Drn.rio de Mé>oco, El F1nanc1ero, El Nacionnl, E! 

Uno más yno, diarios que durante varios dias estuvieron siguiendo el curso de los 

acontecimientos. 

Los argumentos del director del IMER para haber tomado esa dec1s1ón fueron 

dados a conocer el 21 de octubre siguiente. en conferencia de prensa, en éstos se 

señalaba que la razón era que Radio Rin no había logrado consolidar una propuesta 

de efectiva penetración en los niños, lo cual se debía a una falta de proclividad 

permanente de éstos al consumo del medio rad1ofón1co o en otras palabras porque 

los niños no escuchan Ja radio. 

1" lnf"onnaoón hemerogr.ifica del Centro de Documentac1on del I,.,_IER. 1991 
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Este argumento se basó en un estudio de hábitos de consumo de medios 

electrónicos en la zona metropolitana, según el cual sólo un porcenta1c mínimo de 

In población infantil escuchaba la radio, y de eso porcentarc el consumo semanal 

promedio ascendía a una hora; v. las rned1c1ones de ratlng hechas por INRA. 

mostraban que Radio R1n tenía un auditorio 1ns1gn1f1cante que no superabn en sus 

mejores momentos a los dos m1/ rad1ocscuchns. 
109 

Al respecto cabe mencionar en prrmer término. que lo que ni Director del IMER 

llamaba "'falta de proclrv1dad de los niños al consumo de la radro- puede 

interpretarse de diferentes maneras, una de ellas. que tal vez no consideró el 

funcionario. es el hecho de que esa falta de interés por el medio. quizás no tenga 

que ver con la radio en sr. sino con un hecho más elemental: la falta de ofertas 

radiofónicas para los niños. pues de las más de mrl emisoras que existían en ese 

momento en el país, sólo una. Radio Rin. estaba dedicada a ellos. ¿Cómo podría 

esperarse que los niños consuman radio cuando ésta los ignora?. Los baJOS 

consumos de radio por parte de los niños puede hablar no tanto del desafecto de 

éstos por el medio, sino del evidente desinterés de la radio por ellos. 

Otro argumento de Ale1andro Montaña para la ext1nc1ón de la emisora de los niños 

fue el hecho de que la estación no era económicamente rentable ya que no 

redituaba beneficios al IMER por concepto de transm1s1oncs, cabe señalar que en 

los archivos del Centro de Documentación de ése organismo, existe un proyecto 
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de comercialización de progromns que presentó la gerento Martha Romo a la 

Dirección de Comercializoción del IMER y ol cual se le hizo caso omiso. 

Tanto éste, como los anterroros argumentos no pueden considerarse suficientes 

para aceptar el desmantelamiento de un proyecto social corno lo fuo Radio Rin, 

que si bien es cierto, operaba con muchas carencias de tipo ccon6m1co también es 

cierto, que ofrecía n la población infantil un espacio propio, no sólo para solicitar 

canciones, sino para opinar. reflexionar. despenar su sentido critico y para hablar 

sobre de sus inquietudes entre otras cosas. 

Finalmente, como se mencionó en el capitulo anterior. la -Nueva Estrategia .. 

estaría al aire a partir del 1 7 de noviembre del mismo año. para incrementar la 

audiencia infantil de las estaciones del IMEA . Esta cons1st16 en que cada una de 

sus emisoras contarla con barras de programas matutinos y vespertinos en Jugar 

de seguir financiando una emisora con programación enteramente para los niños. 

Sin embargo • la agonía de Radio Rin se prolongó hasta el 16 de marzo de 1 992. 

fecha en que el 660 de AM hizo su última emisión como radiodifusora infantil. 

Hecho con el que se suprimió para los niños de la Ciudad de México. la única 

opción estable, fácil de localizar en el cuadrante y se dejó n Ja radiodifusión 

infantil dispersa 

mexicana. 

la multiplicidad do frecuencias que existen en la radio 

Una vez más en la historia quedó demostrado el predominio de la radiodifusión 

comercial sobre la radiodifusión estatal. Al sustituir a Radio Rin por una 
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programllción más convencional y vendible como lo es In música trop1cel y los 

depones. la radiodifusión dol Estado de1ó do lado el derecho que los niños tienen a 

la panicipación y a In comunicación que en otros medios ignoran o restringen. 

El Estado, a través dol Instituto Mexicano de la Radio y de un funcionario. tiró por 

la borda una conquista IC?gitm1omcnte lograda por los n1flos y emanada de una 

consulte popular. 

4. 1 Programa Caminito de lo Escuela 

La reahzac1ón del programa Caminito de la Escuela fue una experiencia personal 

como conductora del mismo durante casi siete años, tiempo en el que fue posible 

conocer el funcionamiento general de XERJN y la relación de éste con las 

diferentes administraciones tanto de la emisora como del IMER. 

El objeto do dedicarle un espacio en este capítulo se basa en que hasta ahora 

hemos anahzado a Radio Infantil desde afuera. poro resulta 1mponantc también 

conocer como fue por dentro. es decir, como realizaba su que ha cor radiofónico la 

emisora del Estado dedicada a los niflos. 

Camlnito de la escuela fue el programa con el cual el 660 de AM inició sus 

transmisiones como emisora infantil, y con el paso del tiempo fue calificado como 

el mejor de la programación de XERIN. 110Se transmitió hasta octubre de 1991. sin 

110 Diplomas de reconocnruento finnados por el gerente de R.ad.to lnf.:inul y el Dlrector Gener-al del 
lMER 
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embargo a continuación sólo se analizan§! su rceliznción durante el periodo 1 984-

1 988. en virtud de que a partir de 1989. tuvo cembios esenciales acordes a una 

política de rndiodifusión diferente emanada de una nueva administración 

gubernamental. del IMER y de la propia emisora. 

¿Cómo surge este programa?. 

Dos días antes de salir al aire el nuevo perfil de la emisora, es decir. el 30 de 

diciembre de 1 983, aún no so tenia nmgún proyecto de lo que serla dicho 

programa, únicamente se encontraba definido el título. Fue entonces cuando se 

contrató a lo conductora y se le pidió un boceto de lo que pudiera ser un programa 

para n1i"\os, en el cual se contemplaran aspectos educativos y formativos. y que 

tuviera una hora y media de duración. 

El boceto presentado y aprobado, consideraba la siguiente estructura: 

6:00 a 6:30 hrs. Saludo continuo a los radioescuchas y animarlos a levantarse 
después de cada corte comercial o musical. 

6:30 a 6:45 hrs. 

6:45 a 7:00 hrs. 
7:00 a 7:15 hrs. 
7:15 a 7:30 hrs. 

Consejos de aseo e 1nv1tac1ón a comunicarse a los teléfonos 
de la estación. 
Efemérides ( 1 O casos) 
Promoción a otros programas de la emisora. 
Recomendaciones escolares. 

En cuanto a la música a transmitirse en el programa, ésta no fue determinada por 

nadie en especial. pues únicamente se contaba con discos de Cri Cri y algunas 

cintas y discos de los Hermanos Rincón, Chavs y sus coros. Alberto Lozano y 

Carmelita Moeina. 

Asf. sin mayor planeación. con un apoyo en producción que se limitaba a las 

Indicaciones ~écnicas del operador de cabina. v el nerviosismo de una conductora 

que no tenra experiencia alguna en radiodifusión. se empezó a transmitir 

diariamente el programa Camini1o de la escuela. 
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Hasta cuatro meses después do estar ni aire el programa fueron definidos los 

objetivos del mismo: 

• Dirigir el programa a niños entro 6 y 12 años de edad. 
• Orientar hacia el buen desempeño de las actividades escolares. 
• Informar lo que acontece on el mundo relacionado con los niños. 
• Educar y formar o través del fomento a determinados hábitos 

personales y escolares. 
• Difundir cultura. 
• Divertir. 
• Estimular la participación do los mños en el programa. 

Para el logro de estos objetivos la gerencia de la estación determinó quo los 

mensajes que so transmitieran serian elaborados por estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación que desearan hacer su servicio social en la emisora, ellos realizarían 

los guiones de cada una de las secciones del programa. 

A lo largo de cinco años la estructura del programa fue casi siempre, tipo 

miscelánea y contó en promedio con B secciones. Estas se suprimían. cambiaban 

de horario o se ampliaban en tiempo de acuerdo a diferentes factores como la 

panicipación de los niños, falta de material de apoyo, o a la bitácora de publicidad 

de la estación. 

El primer año el programa se reahzó como se mencionó anteriormente. sin una 

planeación, es decir improvisado. Durante ese tiempo se trató en vano de 

conseguir el apoyo de la SEP para la producción dol mismo, pero esa institución 

demandaba recursos económicos que la estación no tenía considerados en su 

presupuesto. Por otra parte, el apoyo de los jóvenes de servicio social estaba 

dividido entre los 17 programas de la estación. 
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A fines de 1 984 hubo la primera junta de evaluación interna de la emisora. Esta se 

realizó do manera informal. participaron gerente y subgorente, la conductora del 

programa y los conductores de otros 16 programas que se transmitían por Radio 

Infantil. 

La evaluación se limitó ún1cnmon10 n recoger las op1n1ones de los asistentes 

quienes en un 90% aprobaron la estructura y formn do realización del programa. y 

se acordó aumentar treinta minutos a la duración del mismo. 1 1 1 Cabe mencionar 

que el punto do referencia quo se tomó para dicha aprobación fue el número de 

llamadas telefónicas que se recibían en el programa, que para esas fechas 

habían incrementado n un promedio de 30 por em1!>ión. 

En 1985 Caminito de la escuela so transm1t{a de 6 a B do la mañana, la 

part1c1pación de los niños vía tclofónica iba en aumento, hecho que provocó entre 

otros factores que se rompiera la estructura del programa. Los mensajes sobre 

aseo, efemérides. ad1v1nanzas, canciones. records. etc. eran transm1t1dos por la 

conductora en cualquier momento del programa. Los eones publicitarios 

empezaron a ocupar más espacio dol tal manera que llegaban a ser hasta de ocho 

minutos. 

Lo anterior generó quejas poi" parte de los niños y padres de familia del auditorio. 

sin embal"go las autoridades no mod1f1caron la bitácora de pubhcidad. su 

argumento fue que la publicidad generaba una ingreso para la emisora. el cual era 

necesario para su operación. 

111 Minuta de junta de eva.lll:lelán de Radio Infantil. 18 de dlciembn: de 1984 
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Esta situación prevaleció hosta modiodos de 1 986 época on que la Uc. Guadalupe 

Ruz Altamirano. subgerento. oscend1ó a la gerencia do lo estación. 

Desdo el inicio de ésn nuevn odm1nistrac1ón y hnsta finales de 1 987. so retomó ta 

estructura do secciones y se incorporó una cápsula grabada de 5 minutos do 

duración que sólo so transm1t1ó durante un mos por falta de recursos para la 

producción. 

En esto etapa los secciones que conformaron la estructura del Programa fueron: 

6:00 a 6~25 hrs. 
6:25 a 6:45 hrs. 
6:45 o 7:00 hrs. 
7:00 a 7:05 hrs. 
7:05 a 7:10 hrs. 
7:10 a 7:30 hrs. 
7:30 a 7 :45 hrs. 
7:45 a 8:00 hrs. 

Efemérides alternadas con melodías. 
Adrv1nanzas ( con port1c1poc1ón telefónica). 
Cantos Cpart1c1pac1ón telefónica). 
Felicitaciones de cumpleaños. 
Cápsula grnbada. 
Recomendaciones de ohmentoc16n 
Aseo personal ¡part1c1poc1ón telefónica). 
Recomendaciones escolares. 

Durante este periodo puede decirse que el programa presentó una mayor 

estabilidad y sólo hubo o pan1r de 1987. un cambio importante en el contenido 

del mismo. éste cons1st1ó en la sustitución de las secciones de aseo personal y 

recomendaciones escolares. por los de Conoce tu ciudad y La calle donde vivo. 

Una situación que aunque ajena al programa tuvo repercusiones 1mpo~antes 

éste. fueron las continuas fallas técnicas en la transmisión y frecuentes salidas del 

aire lo cual provocaba iniciar los emisiones con retrasos de hasta 20 minutos, 

hecho que ocasionaba descontrol en et auditorio infantil, pues so traducia en una 

reducción en el tiempo de panicipación de los niños. 
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Para 1988 la respuesta del auditorio po,- las vlas tclefónícas ascendió a 75 

llamoda& por emisión. de las cuales un promedio de 20 se transm1Uan al aire. 112 

En los p,-imeros ocho meses de ese año la estructuro so deb1/ltó tanto hasta 

desaparecer totalmente, el programa no contaba con ni apoyo de los Jóvenes que 

prestaban su serv1c10 social, la conductora hacía fas veces de orquesta. elaboraba 

y leía mensa1cs sobro autoaf1rrnac1ón personal v al1mentac1ón. contestaba 

llamadas en dos teléfono~ que no paraban de sonar, respondía ad1v1nanzas, decía 

la hora constantemente, anunciaba melodias, contestaba preguntas de los niños. 

decía tt"abalenguas. cte. 

No había bloques, n1 secciones determmadils. sólo algo mantenia sólido al 

programa. esto era la part1c1pac1ón de los niños. ellos llamaban sin cesar y 

part1c1paban d1c1endo lo que ellos querían r.xpresi.lr, lo mismo podía 

adivinanza. cantar una canción, hacer cualquier pregunta o acusar al hermano o 

hermana que no se querían levantar para u· a la escuela. 

Se percibió en esta etapa una pérdida total de objetivos. La gerencia de la estación 

sólo tomaba como referencia la respuesta del auditorio para ovaluar el programa. 

Fue hasta septiembre de ese mismo año que las autoridades de Radio lnfantH 

determinaron que se retomaría la estructura de secciones. se 1nclu1rian cápsulas 

grabadas producidas por CONACyT, y los 1uevos se contaría con una invitada para 

hablar sobre temas de nutrición. El número de secciones se incrementó a diez. y 

se redujo cons1derablemcnte el espacio para la part1c1pac1ón de los niños. éstos no 

Jll Inf"orm.ación obteruda del reg.i.aro d.iano de ll.'.J.fll.X1as telc!orucas elaborado por la conductora del 
programa. J 988 
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dejaron de llamar. y aunque sus llamadas no sallan ol airo su entusiasmo era el 

motor del programa para hacer rendrr el tiempo al máximo. 

En enero de 1989 fue sust1twdu en la gerencia de XERIN. In Lic. Guadalupe Ruz 

por la Lic. Manha Romo. quien se dio a la rarea inmediata de apoyar el programa 

en cuanto a su producción va que consideró que este se transmitía en el me1or 

horario de la estación. 113 

A panir de esa fecha el programa cambió sustancialmente, conservó la misma 

estructura. la misma conductora. pero las secciones tuvieron como c1e un sólo 

tema cada día de la semana {lunes. animales; martes, 1maginac1ón; miércoles. 

literatura; Jueves, sexualidad; viernes. derechos humanos}. y empezó a contar con 

el apoyo de 5 personas en la producción y elaboración de guiones. 

En enero de 1 990 Caminito de la escuela cambró su nombre por el de Camlnit:o, 

B partir de septiembre la conducción del programa quedó a cargo de Emilio 

Ebergengy durante cuatro meses. postenormentc estuvieron al frente Mavte 

lbarguengoitya y Mauricio Castillo, quienes fu1::ron remplazados en 1 991 por Osear 

Gómez Acevedo. 

Ahora bien, en cuanto al contenido de las emisiones, éstas desde su inicio 

estuvieron conformadas por los elementos que a continuación se analizan de una 

forma descriptiva: 

llJ Pi;um9st1co XERrN Instituto Mexicano de la Rad.lo.Mcbuco.1989 
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Los meas.ajos hnblpdos.- Fueron todos aquellos que eran emitidos por la 

conductora del programn. Su clasificación se basó en los diferentes temas que 

más constancia o porrnanenc1a tuvituon a lo largo de 5 años do transm1s1ones. 

En primer término encontramos n las Efemérides. que .a pesar de su permanencia 

al aire no constituyeron un tema atrayente para el auditorio 1nfnnt1l. va que la única 

respuesta que tuvieron fue por parte do los padres de fam1lta que vía telefónica 

expresaron su crítica y comentarios adversos, cal1f1cttndolas de 1ncomprens1blos. 

Un ejemplo textual de éstas, transm1t1do el 1 O de enero de 1 984 fue: 

-En un dia como hoy 10 de enero. pero dcl año JOJ.;. s~ míormes 
oficalcs de hoy, al entrar 01 .. ,gor proumamcnte la Ley de Naci0r1.3hd3d 
y Satur.ahz.:icon. las muJCTCS mcx1C31las no pcrdcr.m su nao~hd.ad 
casándose con extranJeros. rn se considera como ul :i nmgim.a PCT50fl.3 
nacuia en !\.'léxJco"" 

Como se puede observar. en ningún momento se pensó a quien se dirigía el 

mensaje, el lengua¡o utilizado no se puede considerar apropiado para niños. es 

confuso. la información incompleta y no se consideró Que importancia podría tener 

para los pequeños que este hecho haya ocurrido. 

Si bien este tipo do mensajes se transrn1t1eron durante el primer año del programa. 

en los años subsecuentes fueron modificados con el propósito de hacerlos más 

accesibles a la comprensión de los infantes radioescuchas. 

Las efemérides dejaron de ser elaboradas por la gerencia de la estación y su 

selección y redacción quedó a cargo de los universitarios que prestaban su servicio 

social en la emisora. Un ejemplo de éstas transmitido en 1986 fue: 
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-En un dia como hoy 4 de :.gasto pero deJ :año 1639. mucre Ju:an Rwz de 
AJaroón qwcn fue un escntor mCXJcano F.Jl su tJernpo, nuestro pais cr.:ii un.a 
colorua espai\ola Desde JOVttl Juan Ruu: de AJ:t.rc.ón 5e distmgwó en Ja 

literatura Escnb10 muchas obr:u, las ntois famosas son "Las paredes oy·c:n··. 
-i.a verdad sosprchos.3 ..... Quien m..:i1 and.a, m.,"11 acaba" y ''No h:ay maJ que 

por bien no venga .. 

En el ejemplo descrito el cambio fue notorio. aunque pudo haberse meJorado aún 

más tanto en la redacción. como en el contenido y hub1ora sido mejor señalar 

acontecimientos en los cuales se involucrara la población infantil, pero esto 

significaba unn rnvcstigación más minuciosa que remitirse al libro Efeméndes de 

~ del cual fueron extrafdas todas las efemérides que se transm1t1eron en 

Caminito de la Escueln durante el periodo 1 984-1988. 

Consejos de higione, este fue uno de los principales temas que reforzaron el 

mensaje hablado. Desde los 1nic1os del programa tuvieron un lugar importante, lo 

Que les hizo permanecer a lo largo de 5 años. ademós constituyeron una sección 

Que siempre despenó interés para la pan1c1pación de Jos niños. 

Al igual que todos los temas. éstos fueron roestructurados después del primer año 

de transmitirse y su presentación resultó más atractiva para los rad1nescuchas_ 

En 1985 los mensajes se mane1aban de la s1gu1ente manera: 

La conductora lefa una ficha con alguna recomendación y los niños se 

comunicaban telefónicamente para comentar al respecto . 

.. Entre los dientes y Jas uñas se esconden y propag:in muchos nuCTob1os 
No dCJCS de usar ccptllos a chano para hmp1ar tus d.Jcnties y tus uñas 
En los tiempos pnmJtJvos d hombre tenia que luchar con ficr.:is de 
gran t.:una.ño; hoy los cnenugos que amenazan la salud y Ja V1d.a dcl 
hombre son amnu.lcs microscópicos. a los que se lies debe temer ncis. 
preosamcntc por ser un pequeños que pasan de:sa.perabtdos 
Y tu anugo. y tu anug;a. ¿cómo cwd.2s tu salud?, te 1nvn.amos a que te 
comuruques con nosotros y nos pl.:luqucs sobre eJ terna. nuestros teJéfonos 
524 53 23 y 524 54 26 csti.n C'1 espera de tu llamada y tus coment.::inos ·• 
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Con el paso del tiempo ostos mensajes fueron simplificándose y haciéndose más 

atractivos o los niños, quienes podínn llamar y dnr sus propias rncomendacionos. 

Así, los mensa1es tomaron un giro diferente en su forma y presentación; ya no se 

lera una ficha previamente elaborada. so hacfan preguntas 1mprov1sadas al 

participante en el momento de estar al mro y se terminaba con una pequeña 

recomcndac1ón tnrnb1én 1rnprov1sada, por parte de la conductora. 

E1emplo de lo nnterior. transm1t1do el 6 d~ octubre de 1986. 

CONDUCTORA 

MA A.'"DR.Et\.. 

COt-'PUCTORA 

MA At-'DREA 

COP..=pUCTORA: 

~tA A.'-'DRE . .a.... "QUE !"OS QUIERES COME!'>.TAR" 

QUE YO LES RECO~UESDO A TODOS LOS NI!S°OS QUE 
CUA!'\.'DO COMAS SE LA ·ve:--: LAS ~fASOS PORQUE SI :-.-o SE 
\! AN A E1'"FER.'\.fAR 

\!A.\.10S A 'VER.. EXPLICA L'N POQUITO MAS. PORQUE ~os 
PODEMOS E!"-"FER.'1AR 

PORQUE COS LAS !'t.tA.~OS NOS AGARRAMOS DE LOS 
TUBOS DE LOS CA.'.tlO!'oi"ES O DEL :vtETRO Y ESTA.°' BrEN 
SUCJOS. T Al\IBIEN AGAR.R.A.'\.10S EL Df1'"ERO Y T A.\.IBIES 
ESTA BIEN SUCIO, TIE?'."E MUCHOS ~UCROBJOS Y SI SO SOS 
LAVA.'\.fOS LAS ~tA...._;os. SE NOS VA.-..; A LA PA.."'ZA y 
El'-olOSCES PL""ES. NOS E!'>.'FER!<l.1A.'10S 

TrENES RAZON MA A."lOREA. ~fUCHAS GRACIAS POR 
PARTICIPAR EN EL PROGRA..'IA .• OJALA QL"E LOS AMIGOS 
QUE NOS ESCUCHAN TOME?'-0' E!'-" CUENTA TU 
RECO~tE1''DACIÓN. PORQUE SI ES CIERTO QUE LAS M.AJ>.;05 
V SOBRE TODO LAS UÑAS. SI SO SE LAVA.""J SE 
CO!\.'VIERTEN EN UN HOGAR PARA LOS !\.UCROBIOS QUE SE 
QUEDA.'""l' EN ELLAS ESPERA."''DO LA OPORTU!'>.'10AD DE 
ESTAR CERCA DE NL"ESTRA BOCA.. Y CUA."\iDO ?\.iESOS LO 
ESPERAMOS .ZAZ E:-.O'TRAN A NUESTRO CL"ERPO Y 
E1'.1PIEZAN A CAUSAR PROBLEMAS EN EL ESTO~tAGO 
OIGAN AMIGOS, Y HABLA."'"00 DE UÑAS. YA SE FIJARON 
COMO LAS TIE1'"EN HOY. ESTÁN LARGAS O CORTAS. CON 
l\.fUGRE O SIN MUGRE. QU"E LES PARECE SI SE COMUNlCA.'l 
CON NOSOTROS Y Pl..ATICA..'\.10S DE ELLAS •• 
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Como se observa en el CJCmplo, paro eliminar ol hecho frecuente do convertir una 

rttcomondación en una ospec1c do orden como ¡te debes lavar las mnnos! o 

¡cónate las uñas!. fue 1nd1spcnsabln mezclar la part1c1pac16n de Jos niños con el 

mcnsa1e de la conductora. ademtis, el con1omdo de los mensa1es, al pan1c1par los 

niños so volvió mbs real. es decir. rnas acorde a las v1venc1as cotrd1anas del 

auditono. 

Santoral y felicitaciones. fue el Umco tema del mensa1c hablado que no tuvo 

ninguna reestructuración y su transm1s16n fue continua. 

Generó la mo11vac1ón de los niños al ver satisfechas sus soilc1tudes de fel1c1tac1ón 

de cumpleaños y la e)(plicac1ón del significado de sus nombi-es. E1emplo: 

.. Anugwtos. llegó el momento de fcl1au.- a los ruños y ruñas que en este cha 14 de febi-ero de 
1988 festejan su santo o cumplea.f1os En csu ocas1on están de ficst.3 Qlllaics se llam.an VaJattin o 
Esperanza Ahoi-a vamos a conOCCt" d stgrufic.ado de cada uno de estos nombres 
Valcnrin Este nombre tJene su ongcn ai el latin y qwcre dectr i."3.hentc, gallardo o fuerte 
Espcr.anza Tambu:n es un nombre que pro\.'1cne del latin y s.1grufic.a que esp~ algo. no importa. 
si es bueno o rt13lo 
~fuchas f"chc:idadcs a qwai lleve alguno de estos nombres. y t.."'lmb1en fd1c:iun-ios a Csq;un 
reportes) qwcncs hoy cumplen años 
Para todos, nuestros. meJorcs deseos., un beso btC'l tronado. un abrazo f"uene. fuenc. fuene y por 
supuesto. nuestra fcl1C1l3C10n musscal. aqW talanos, las ~1t.:u -

Estos mensa1es tuvieron mucha demanda poi- parto de los i-ad1oescuchas. quienes 

con muchos días de antic1pac16n reponaban su focha de cumpleaños y solicitaban 

que se diera a conocer el s1gnif1cado de su nombi-e. 

Cabo mencionar que e)(tstió un problema en la elaboi-ación de estos mensajes. ya 

que con frecuencia se i-cc1bfan reportes de niños que tenían nombres de o.-igen 

extranjero como Dorian, Jeffrcy enti-e otros. o de ongen nahuatl como Xochitl. 
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Mixtli~ etc. y estos nombres no est"oban considerados on lo única fuente de 

Información al respecto con que contaba la emisora: D1ccionnt10 do Gytierre Tjbón. 

Lo anterior generó olgunns quejns por parte del auditorio. nunque puede afirmarse 

que en un 95% las petrc1ones fueron satisfechas, por lo que se considera que esta 

sección contó con gran aceptación del público infantil. lo que sustentó a su vez. su 

permonenc1n al aire. 

¿Cuál es la mayor altura que un hombre ha saltado por encima de su orop1a talla?. 

¿Cuáles son las uñas mós largas?, ¿Cuál es el animal que más tiempo vive? o 

¿Quién es el hombre más rico del mundo?. La respuosta a este tipo de 

interrogantes y muchas más. fue el contenido de los mensa1es denominados 

Records mundiales. éstos eran extraidos del llbro Gu1nes de lo:-; Records de la 

editorial Miñón, España. 

Su difusión en el programa no tuvo un horario determinado. es decir, lo mismo se 

transm1t(an antes o despues de alguna mclodia. o de und llamada telefónica, o 

bien, antes de finalizar el programa. No formaron parte de ninguna sección, sin 

embargo. despertaron el interés de los radioescuchas y de manera cotidiana 

preguntaban por los records del día. 

Ejemplo: 

-sabeos tü. cuál es el paJ:aao m.3s grande del mundo" El m.:ayor- palaao r-cs1dcnoal del mundo 
es el PaJaco del Vaticano, en Rom.a Tiene 1400 habttaaones. capillas y salones. de todas ellas la 
mas ant.Jgua data del siglo x-v"· 
-sabes cu:iJ es la plaza de toros más gr.mdc que cx.istc? Es Ja plaza de tor-os de la Ciudad de 
Mcbuco, en la que caben cuar~ y ocho rrul persc:nas ·• 
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Estos mensajes u1rnbián sirvieron de apoyo al programa en relación al tiempo ya 

que con ellos se cubrían espacios en Jos que no había música. o cuando una linea 

telefónica no funcionaba sustituían una llamada. Aún cuando paril la gerencia de 

Ja estación no tuvieron mayor importancia. permanecieron debido o la aceptación 

do los niños. 

Las Frases célebres al igual que el tema anterior no contaron con un tiempo 

determinado para su transmisión, la selección de éstas fue ba10 el criterio de los 

jóvenes que realizaban serv1c10 social en la estación. 

Estos mensajes estuvieron compuestos por las ideas de hombros famosos y de Ja 

cultura popular. Los temas versaban sobre el amor. la familia. la edad. el cuerpo. la 

guerra. la paz, el dolor. entre otros. 

Por ejemplo: 

... El anugo que siempre cst.:i cont.Jgo umo en tus. alegrias corno aJ tus tnstcz.as es lo m.ás g:r:tndc 
que puedes poseer Y nada mcior para ilustrarlo que d famoso dJdio popular ·un a.nugo aJ la 
advcr:s1d:ad es un anugo de vndad" -

Ejemplos como el anterior podrían citarse muchos pues abarcaban innumerables 

temas, sin embargo su transm1s1ón no generó ninguna respuesta o comentario por 

parte def auditorio por lo que se deduce que no tuvieron ningún ObJetrvo más allá 

que el de servir de .. relleno- cuando el operador buscaba y no encontraba 

rapidez alguna melodfa, o cuando se presentó alguna s1tuac1ón 1mprov1sta. 

Las Re-comendacJonos de conducta. constituyeron una seccrón de mensajes de 

transmisión continua. Durante los dos primeros años del programa los mensajes 

eran elaborados en la gerencia do la estación y leídos por la conductora. 
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.. ¿Quieres saber c:Omo se estudia"> 
Lo primero que benes que hacer es escoger las horas en que te sientas mchnado al estudio. en que 
puedas estar solo. más tr.mqutlo, más recogido, sm temor a la mterTUpaón o d.Jstracaón 
alguna.Una vez cncerrado en tu cuarto, cnsegwd.a fiJa tu atenaón en lo que estuc:has. no dejes 
vagar tu irnagtnaoón.,. apns1ón.::ala para que no vuele a otras regiones 51 te oonc.entras ver.:i.s como 
surge la luz y se 1lumma tu 1mehg.cnoa Después estucha con deterunucnto lo que te hayan 
cru:argado en la escuela Pero no te contentes con eso, ve a la b1bhotec.:i, busca otros libros que 
hablen de lo nusmo. estUWa.los y comp<iralos. De esta rnancr.a aprmder.is mqor " 

En este ejemplo se observa un criterio muy definido en la información que 

conforma el mensaje. y este criterio no es acorde a los planteamientos originales 

con respecto al auditorio al que se d1t1ge el programa !niños entre 6 y 1 2 años de 

edad), ya que la elaboración de este mensaJC se basó en un hbro para 

adolescentes. 11 
.. 

Sin que se pretenda hacer un anáhsrs de contenido del e1emplo. retomemos: 

Cuando habla de escoger el momento en el que et niño pueda estar solo para 

estudiar, no se tiene en cuent.e que es más recomendable. según los educadores. 

que cuando el niño hace sus tareas o estudia. se encuentre un adulto cerca para 

auxiliarlo en la resolución de sus dudas. 

También en el mensaje se dice - .•. una vez encerrado en tu cuarto debes acerca ne 

a tu mesa de estudio ...... aquí caben dos preguntas ¿cuántos niños del auditorio 

disponían en su casa de un cuarto p.era ellos solos? y ¿cuántos disponían de una 

mesa de estudio?. 

11"" Cuy.U Annengol..Anw"o Hace falta un mucb?cho.L•bro de onentación en la vida. para los 
aidoialecentes..ecl.Pmriia.MC.1co. l 984. 
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Este tipo de mensajes contenh1n elementos que pueden consldernrse formativos de 

hábitos. pero se considera que debieron ser SUJetos o otro trotomionto, teniendo en 

cuenta que se dirigían a niños y no a adolescentes. 

Aún cuando estas recomendaciones no fueron sujeto de evaluación por parte de la 

gerencia, éstas de1aron de transmitirse paulatinamente por una evolución natural 

del programa al incrementarse el número de llamados telefónicas. pero el espacio 

para esta sección continuó y fueron los propios niños los que so apropiaron del 

espacio para sugerir nct1tudes de cambio, con un enfoque diferente. y ellos 

mismos transm1tfan mensajes. como los s1gu1entcs: 

04 Yo les reconucndo a los ruños. que est.an oyendo que cu.:indo lleguen de la escuela. luego. luego 
hagan la tarea para que dcspucs. no les de floJer:i y tocb l:i urde la tengan hbre para ver la t.ele o 
Jug.:ar"' 
.. Debemos cwdar los Juguei:es que nos compran y recogerlos dcspuCs de que Juguemos para que 
no haya regadero a'l nuest.r-as e.asas" 

Ejemplos como los anteriores pueden citarse tantos como el número de llamadas 

telefónicas que se recibieron en esta sección, pero la 1mponanc1a de éstos radicó 

en que fueron los niños los que die,.on a estos mensajes un giro diferente, lo cual 

puede conside,.arse como un llamado de atención a los adultos que producían la 

radio para niños. pues los pequeños no querían otra mamá en el radio que les 

estuviera diciendo lo que debran hacer. eran ellos los que querían exp,.esar sus 

mensajes y compartir sus vivencias, y que mejor que a través do un medio de 

comunicación que estaba dedicado a ellos, a los niños. 

Recomendaciones do alimentación. esta sección tuvo dos tipos de formatos que se 

t,.ansmitieron indistintamente. Uno consistía en una ficha que era leida por la 
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conductora; y el otro consistía en una entrevista en la cual la conductora utilizaba 

dos voces. In primera al presentar al alimento del día y la sogunda voz era la del 

alimento que hablaba de sus caracterlst1cns. 

Un ejemplo de esta sección. 1ransm1tido en 1988 fue la entrevista do la toron1a: 

-co!'-."OUCTORA 

TORONJA 

CONDUCTORA 

TORONJA 

C01''DUCTORA 

TORONJA 

COJ't.'DUCTORA 

TORONJA 

CO:-.ITCNUA."-fOS AMIGOS CON SL"ESTRA SECCIOS DE 
ALIME!'-iACIOS SL'ESTRA JSYITADA DE HOY ES USA 
RJCA FRLITA. ES REDO!'JDA Y ~fL ... Y JUGOSA .,ADIVINA.....: DE 
QUIES SE TRATA" PUES NAO.-\. ~tAS Y NADA MEl'f'OS OL"E 
DE LA SESORITA TOROSJA. ADELA!\.TE TOROSJA. PASA 
POR FAVOR. QL'E BUESO QL'E ACEPTASTE 'w"ESIR A 
CA.'-tlNITO DE LA ESCUELA 

BUENOS DIAS A TODOS. SABE!' YO SOY ~tUY PLATJCOSA 
Y PAR.A CO~fENZAR LES DIRE QL'E TENGO DOS SO~fBRES. 
TORONJA Y POMELO 
ASJ ES QL.:"E TIENES DOS SO~fBRES, ,QL'E BIES•. U'l"E. PERO 

SOS GUSTAR1A QUE SOS PLATICARAS L;-.; PCX)UITO DE TI 
.,COMO ERES FISJCA.'-fE!".iE.., 

AH. PL"ES YO SOY USA FRLIA REDO!'.'DA Y GRA!'-.TIE, ~U 
COLOR ES A.'fARILLO PALIDO, POR DE!".TRO ~IE DI'w'1DO ES 
GAJOS Y TENGOSEMILLITAS ES CADA G.tjO 

., Y TIENES FA.'-tlLIA.., BL'ENO. TE PREGL;-..,-ro ESTO PORQL"E 
TODOS LOS AMIGLTTOS QL'E SOS ESCL'CHA.....: TIE?,iES L;....;A 
FAJo.flLJA. CHAVlTA EL OPERADOR TIENE FA.'-ULIA. YO 
T A.'-ffilEN TESGO. PERO., Y TL-, 

1POR SUPL"ESTO Qt:E TE:-.IGO FA.'-1ILIA' A PCX:'O CREE!'-: QL"E 
NOMAS USTEDES, SO OL'ERIDOS. FIJESSE QL'E MI FA.'-ULIA 
ES MUY COSCX:IDA y DE GRAS PRESTIGIO. SO~tos LA 
FA."-flLIA DE LOS CITR1COS LA. N.~JA Y LA 
M.A1'o"DARINA SON' ~us PARlE~lES •. l\.LGO ASJ CO~to !\.US 
PRIMAS 

Y Ql.c"E ?-<OS DICES DE TL' SABOR 

MI SABOR ES DULCE Y ~fL""Y DIFERE?>.TE AL DE MIS PRIMAS 
NARA."l'JA Y ~tA.,"DARJNA. Y SO ES POR NADA PERO LA 
'VERDAD TODO MUSDO ME HA DICHO QUE Ml SABOR ES 
DELICIOSO. ADE~tAS SOY MUY ?'-."LIR.ITIVA PUES DE!".TRO 
DE MI HAY MUCHO SODIO. POTASIO. AZL'FRE. CALCIO. 
HIERRO, FOSFORO. PROTEINAS AZL'CARES. \.'TTAl\.UNAS By 
e. PERO SOBRE TODO \,Tr A..'USA e 
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C01'i'DUCI"ORA. 

TORONJA 

CONDUCTORA 

TORONJA 

PARA FINALlZAR NL'ESTRA ENTREVISTA. PLATiCANOS 
CUANDO TE PODE.,tOS ESCONTRAR EN EL MERCADO 

r..nREN CUATES. LA VERDAD ES QUE CASI TODO EL AJ~O 
PUEDEN CO!\.tERJ\.tE. PERO LA TEJ\.fPORADA EN QUE YO, LA 
TORONJA ME CONVIERTO EN EL FRUTO MAS ADUNDA.'IE 
EN LOS MERCADOS ES DURAf'.oTE LOS MESES DE 
SEPTlE!\.fBRE A ABRIL. L'N BUES RATO. 1':0 CREES 

TORONJA. TE AGRADECE'.'..fOS QL"E TE HA Y AS LEVA?-.."T ADO 
TE~fPR..A.~O HOY PARA \."E:-..;JR A PLATICAR COS LOS 
A.."-UGOS DEL PROGRA.~f.Ai... GRACIAS SLCVA!\.1E:-..Tt:: Y 
ESPERA!\.tOS QLC: LOS A!\.1JGOS QUE :'\005 ESCCCHA...._. 
TE?'GA..-...; OPORTUSIDAO DE PROOARTE 

!\.tE DESPIDO DE TODOS L"STEDES Y LOS ESPERO ES EL 
!\.fERC"ADO ,CO!\.tASME 1 I"D SE '\.'A-="I A ARREPE!'."TlR.. AL 
CO~'TRARIO ME VA!'l A DISFRL"T."R POROL:E !\.U SABOR ES 
RJQUlSISISI!\.fO 

Después de transmitir esta 1nformac1ón se 1nv1taba a los niños a que se 

comunicaran al programa y participaran con sus comentarios acerca del alimento 

del dío. Esta sección tuvo una rctroa!lrnentac1ón inmediata .:1 través de las vias 

telefónicas. lo cual puede apreciarse en la gráfica s1gu1ente: 

Autoafirmaclón personal.- Estos mensa1es tuvieron como ob¡etrvo despertar en los 

niños el intel"és en si mismos, es decir, en su persona. en sus pensamientos, en su 

forma de ser, de vestir. de ¡ugar. entre otras cosas. 

Durante los cuatro primeros años del programa no constituyeron una sección 

propiamente. sólo se transmitían pequeñas cápsulas leidas por la conductora. no 

se invitaba a que los radioescuchas llamaran por teléfono para hacer sus 

comentarios. 
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Fue hasta 1 988 cuando se les destinó un espacio de 1 5 minutos. durante éstos. 

después de la lectura de la cápsula los radioescuchas ampliaban la rnformacrón 

con sus comentarios personales respecto al temn. 

En otras ocasione~. cuando no existía una cápsula previc:imcnte clnboradn. se 

improvisaba el temn y los nirlos tomabttn el cspnc10 par.a hílblnr de ellos 

de su personalidad, hábitos o costumbres personales, guiados por una serie de 

preguntas espontáneas que 1nv1taban a los nrños que escuchaban el programa, a 

detenerse un poco n pensar en la personaltdad o costumbres propias. 

Una cápsula leida en ese año fue: 

-" °'l'a te asomanc a la .. -ent.ana" ""'-a ·viste el s.ol que hr;r.· nos acompañ.:t" Com1enz..a .:i 
s.aJudarnos con su rnancr.:i Cspl"'C1.al dC' bnnd.:J.rnos luz y calor. es..:i lu..- que muchas 
veces nos llcg..:i a tkoslumbrar 

Sin embarsa. tenemos en nucst.ros OJOS unas compaiieras a todo d.::ir. que nos ayud.:J.n 
a que los r.ryos del Ml1 no dañen a nuestros OJOS. pues son guardianas que 1mptdC'n 
que entren a ellos poh'O y basuntas que pueden llegar a 1mt.atlCK 

1 Ah' pero s1 .alglln cuerpo e-..:tra.ño llep a burlar a L.u pest.añas y se pasa sin 
pcrnuso.las l3gntn.;IS entran en acC1on y lon-an el OJO h.:J.st.;i hacer sa.hr a.l e.,¡;traño a 
como de luµ.r-

"'Cu.a.ndo te estes J;n.'afldo los dientes. fiJale en el espejo y m1r.:i bten tus 
~c:omo son" • .,le gustan". loca.las y dinos como las 51entes T~ 1n,.,tan1os a 
que nos llames y nos hables de tus peSUJ\a.s. platícanos s1 se parecen a la.s de tu m..ama 
o a las de tu pap3. Y .:i los anugos que n<K estan es.cuchando. pero que no tienen 
tcldono o ya no les d.:J. tiempo de comunica:~ con nosotros. los 1n .. ,umos a que 
platiquen con nis papas o con qwen este ccrc;i y les enseiltn sus pest.."'li\as. pues 
grandes o chlqun.a.s. chinas o l.Kta.s. aparte de que adornan nuestros OJOS Jos protegen 
y Jos ayudan a ,..er me1or·· 

Esta sección también fue un espacio de amplia part1c1pac1ón de los pequeños 

quienes llamaban constantemente para hablar de sí mismos y siempre sollc1taron 

un mayor tiempo do participación. 

La calle donde vivo fue una sección que estuvo const1tu1da por mensajes en los 

cueles a petición de los radioescuchas, se proporcionaba información acerca de 
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los nombres de los cnlles en donde v1vfan. Solo permaneció al iure en 1987. es 

decir. en la etapa do mayor estob1lidad en el programa. puesto que fue el año en 

que no se dieron cambios en las secciones n1 on sus horarios. y lil 1mpro1,11sac1ón 

era menor. San embargo, estos mensajes no tu1,11eron la aceptación esperada. lo 

cual se reflejó en la d1sm1nución do llamadas telefónicas relativas al tema. 

A continuación se transcribe un c1cmplo de los n1cnsa¡es mencionados: 

-Esa averud.-. grandot.., de la colonia ~I Valle que se llarn."1. Feh' rueva.s. 11~-a es.e 
nombre- en recuerdo de un hombre bondadoso que Ucg.o a 1\.lc'tlco en el s.1.,;o XIX e 
hizo una gran fonuna 
AJ monr. dcJO sus propiedades.. cas."1.S ·y dinero para la ~ente que lo necesitara y no 
tuvteraun hogar 
Su generosidad luzo que se le recordara y se le pusiera a un.."l. c..'"l11e de la cnM±id. su 
nombre. Fell'l Cue".-as·· 

Estos mensajes sólo atendieron pet1c1ones especificas. pero en tCrm1nos generales 

puede afirmarse que la sección no tuvo óx1to, puesto que el 90~"° de las sol1c1tudes 

recibidas, no contaron con una respuesta. 

Lo anterior debido al apoyo inexistente en la producción, pues al no contar con un 

eQuipo de investigación. sólo se proporcionó 1nformac1ón relativa a las calles cuyo 

nombre era el de alguna personalidad sobresaliente en las áreas de historia, 

literatura. música. etc., quedando sin respuesta calles con nombres como: 

Delicias. Dos cone1os. CapUn. entre otras. 

Debió tenerse en cuenta que no todos los radioescuchas v11,1fan en calles de 

nombre importante. motivo por el cual era mayor el interés por conocerlo, y 

justamente a estos radioescuchas no se les brindó la información solicitada. 

hecho que tuvo como consecuencia la pérdida de interés en la sección. 
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Finalmente dentro da los mensnJOS h.oblados, tenemos la sección Conoce tu 

ciudad, su transm1s16n fue también en 1987. pero a d1toronc1a do los monSHJOS 

mencionados anteriormente. éstos tuvieron gran aceptación y dosplogaron una 

importante partic1poc1ón del aud1tono, el cual hacia llogar 1nformac1ón al programa 

a través de cartas y llamodas telefónicas. 

Los monsn1es tenfan como ob1ct1vo despertar t:I interés do los n1r-1os por conocer lo 

que existo en lo Ciudad de México. A contmuoc1ón se presenta un c¡emplo 

trnnsm1tido el 4 de 1un10 do ese año. 

-EJ dia de hoy hablaremos 3Cerca de LA PLAZA DE LAS TRES CL'l ... TL'RAS. t.la 
conocen" 
Esta plaza s.e encuentra en el Conjunto habtuaon.al Nono.alce> Tlaltelolco. por el E Je 
Centrn.1 y el Eje :? Norte 
Se Barna Ptaz.;i de J;u Tres Culturas porque en ella s.e encuentran tres construc:c1oncs 
que representan J cpoc;is dlsuntas de l.'.l htstona de !l.1é•uco 
L3 pnmera de las construcc1ones es una piranude y el calendano a..z:tt"Ca. que nos 
recuerda la ~ p1"eh1spanica. o sea. antes de la llegada de los españoles 
La segunda consuucc1on es el edificto del AnllftUO Cole>~º lmpenal de la Santa 
Cruz. que fue fundado por el pnmer obispo de !'olex1co. F~· Ju.ande Z~ Esta 
construcción nos recuerda 1.a epoca colomal 
Y la Ultuna de las tres construcciones son los d..iven.os edlfiClos que rodean esta 
he~ plaza. que son s1mbolo del P...1e·uco óe hoy 
Es ;ui como en la Plaza de las Tres Culturas ~ encuentran unJdas la epoca 
prchlsparuca.. la época colonial y la epoca actu.a1 de nuestro pais 
An11gu1tos los 1n ... ""lt.amos a que "'1s1ten esta plaza. para que as1 '"onozcan m.a.s nuestra 
crndad~ 

Cabe mencionar que aunque únicamente se preveía la transm1s1ón de mensajes 

acerca de un solo lugar de la ciudad. la cantidad de llamadas rebasó lo establecido, 

e incluso en un programa se llegaba a hablar hasta de ocho lugares de la ciudad. 

También en esta sección se puede afirmar que la retroalimentación fue inmediata. 
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Hasta aquí se ha analizado en forma descriptivo lo que fueron y cómo fuoron los 

mensajes hablados en el programa Cnmlnito do la escuela, de este análisis se 

desprende una afirmnc1ón: el éio:;l1o o fracaso do las secciones del programa 

siempre estuvo en relación directa con el espacio destinado a In part1c1pac1ón de 

los niños. 

Lo mUsica, fue un elemento del programa que no estuvo definido por el IMER n1 

tampoco por XERJN de una manera clara, más bien so considera que su def1n1c16n 

se realizó Unicarnente ba10 el criterio general de que en una rad1od1fusora estatal 

no se d1fund1ria música 1nfant1I de tipo -cornerc1n1-. 

La mUsico -comercial" estaba concebida por la estación como aquella que tiene 

como ob1et1vo primordial generar un benef1c10 económico a sus productores y 

emisoras que fas promueven. 

Dentro de esta denom1nac1ón se encontraba la música de Chabela, Parch1s, 

Timbiriche, Ccpillin, Topo G1g10. Menudo. M1croch1ps, Las ardil/1tas. Pablíto Ruiz, 

Burbujas, Angélica Vale, Alberto Lozano. entre otros. También se incluían 

cantantes de boleros. b.oladas y otros géneros pero que tenían grabada mUsrca 

para niños, como es el caso de María Medina, Plácido Domingo. Pedro Infante, 

Luprta D'Aless10, Libertad la Marque, Miguel Base. P1ero, Hermanos Zavala. Ten 

Tan. Mocedades. por mencionar algunos. 

Como música .. no comercial" se entcndia aquella que no tenía fines de lucro, que 

no era producida por alguna empresa económicamente fuerte, sino que en la 

mayoría de los casos para su difusión se recurría al patrocinio estatal, pequeños 

grupos o al desembolso personal de sus creadores. 
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Los intérpretes y compositores de múnica infantil de esto tipo eran algo menos que 

desconocidos on su mayoría. mn embargo los que contaban con mntenal grabado 

susceptible de ser difundido Margarita Baucho, Hermanos Rincón, Lup1ta 

Vega. Carmelita Melina, r--11a. Elena Walsh, Margarita Robleda, K1tz1a y Gabriela, 

Grupo Carambolas, Grupo Cántaro, entre otros. 

Cabe señalar que dentro de estas clas1f1cac1ones ha quedado fuera la música de 

Cri Cri, pero no puode do1arse de lado el hecho de que tanto este compositor corno 

su música surgieron de la XEW. una estación comercial. y el mane10. d1str1buc1ón y 

difusión de los materiales d1scográf1cos tienen un carácter plenamente comercial. 

Ahora bíen, s1 el lineamiento general con respecto a la música a transmtt1rso en el 

programa Caminito de la escuela fue que no se d1fundiria mUs1cn comercial. la 

realidad práctica hizo evidente una contrad1cc16n fundamental, pues por pr1nc1pio 

de cuentas. la rúbrica. tenHi y nombre del programa. corrc5ponden a una melodía 

de un compositor e intérprete comercial, Cn Cr1. 

Para una mayor claridad en el análisis. se d1v1de el tienipo de estudio en 3 etapas: 

1 a. etapa: de 1 984 a 1985 
2a. etapa: de 1 986 a 1 987 
3a. etapa: 1 988 

Primera etapa.- En ésta se considera el hecho de que la emisora no contaba con un 

amplio .. stock .. musical. y aunque las empresas d1squeras proporcionaron material 

discográfico. éste en su mayoría no fue difundido por ser clasificado por la 

gerencia como de tipo comercial. 

Dadas las circunstancias. la programación musical en Caminito de fa escuela, se 

estructuró con el material que se tenia a mano, el cual se distribuyó de la siguiente 

manera: 
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PORCENTAJE INTERPRETE No. DE CANCIONES 

31.25 % CAi CAi 5 
25.00 % HERMANOS RINCON 4 
25.00 % ALBERTO LOZANO 4 
18.75 % CARMELITA MOLINA. 3 

AMPARO OCHOA, LUPITA 
VEGA. KITZYA Y GABRIELA, 

1 

CHAVS Y SUS COROS. 
MARGARITA ROBLEDA, 
MA. ELENA \!VALSH, ETC. 

TOTAL 100 % 1 6 CANCIONES 
Fuente Elabor.ac1on prop1.--. con~ en ta bit.acora de prograrnac--ion musical de XERJ:-..: 

Como se observa en el cuadro anterior, y se toma en cuenta que tanto la mUs1ca 

de Cri Cn como la de Alberto Lozano estaban consideradas como comerciales. los 

porcentaJeS de canciones que se transmu1eron en el progr<Jma no son congruentes 

con los que se otorgnron a los intérpretes de rnús1ca no comercial. 

Segunda etapa.- En este periodo se incorporaron a la programación musical un 

gran número de compositores e intérpretes 1ndepend1entes que compartieron el 

espacio rad1ofón1co de Caminito de Ja escuela en las proporc1ones s1gu1cntes: 

PORCENTAJE INTERPRETE No. DE CANCIONES 

25.00 % CRI CAi ., 
12.50 ~ú ALBERTO LOZANO 2 

12.50 % HERMANOS RINCÓN 2 

50.00 % INDEPENDIENTES B 

TOTAL 100 % 1 16 
Fuente. Elaboraaon propta con base en la bitacora de program.acion musical de XERIN 
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Con respecto a esta etapa, a primera visto del cuadro. se hace notoria la vnrroción 

en los porcentajes con respecto a la et opa anterior. el dato que sobresale es el de 

un 50% otorgado a los intérpretes independientes, pero hay que tener en cuenta 

Que éstos ernn un promodro de 20 v tenían que esperar turno para Que su música 

fuera transmitida. La cnntidad de música comerc1al transm1t1da en esta etapa 

alcanzó en total un 37,5 % (Cr1 Crr y Alberto Lozano). 

Tercera Etapa.· A pnnc1p1os do 1988 sucedió lo inesperado, sm mayores 

comentarios por parte do la gerencrn de la estación. se incluyeron en la 

programación musical diana 6 melodías del -momento- que se escuchaban 

indistintamente en rad1od1fusoras privadas, éstas fueron: -au1ero ser como mi 

papá .. con Topo Gig10; "El amor no tiene edad .. con Jarsinho y Svmony; "La bruj1ta 

Boba"" con el Grupo Fandango; .. El pirata Barba Plata- con Tat1ana; "Las b1c1clctas 

adoran el sol .. con Yuri; y "K1k1k1 cococo- con el Grupo Ni Fu N1 Fa. 

El espacio musical quedo d1stribu1do en esta etapa como se describe a 

continuación: 

PORCENTA..JE INTERPRETE No. DE CANCIONES 

18.75% CRI CAi 3 

6.25% ALBERTO LOZANO 1 

6.25% HERMANOS RINCÓN 1 

31.25% INDEPENDIENTES 5 

37.50% COMERCIALES 6 

TOTAL:100 % 16 
Puente· Ebboracion propta con base en la bltacor.J. de progr.una.clon musical de XERIN 
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Los datos antoriores muestran un predominio total do la música comercial. lo cual 

corroboro Que no habfa un proyecto musical definido y quo corno se mencionó con 

antelación. el lineamiento general de transmitir únicamente música no comerc1al. 

fue rebasado en la roal1zac1ón del programa. 

Cápsulas grnbadas, fueron elementos de relativo apoyo en producción para el 

programa. Se llamaron Chispa, Y ahora un cuento, y Cápsula Conacvt. Su 

contenido versó sobre temas c1cntíf1co-tccnológ1cos y se considera que cumplieron 

su obJet.lvo informativo para el que fueron producidas. 

Contaron con la aprobación 1n1cml de los niños radioescuchas. que acostumbrados 

a un programa realizado 1 00% en vivo. centraron su atención en la presentación y 

contenido de los mensajes, lo cual fue tema de comentarios. a traves de llamadas 

telefónicas. 

Sin embargo. la aceptación de este elemento fue disminuyendo paulatinamente en 

relación directa con la irregularidad en la transrn1s16n de dichas cápsulas, tanto en 

el horario como en la period1c1dad. 

Tanto la producción como la difusión de este elemento. estuvieron suJetas a 

convenios de intercambio renovables entre Ja emisora y la revista ~. el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. y el Consejo del Sistema Nacional de 

Educación Tecnológica, se hizo evidente una falta de planeación y organización 

administrativa para la renovación opo"una de los convenios mencionados, lo cua1 

ocasionaba suspensiones temporales on la transmisión de éstas. 
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Chispa tenla una duración do 1 a 2 minutos, su prosentac1ón fue en forma de 

dit§logo entre Enrique y Guadnlupe, amigos que a veces pelearon, conversaron 

seriamente o muy alegres se d1vertian y de forma amena proporcionaban una 

información determinada. Al finalizar lo capsula se hacía unil pregunta a los niños 

relativa al conton1do y s1 ésta se contestaba correctamente a través del teléfono, 

se obsequiaba un c¡cnlplar de la revista del rnrsmo nombre. Se transm1t1ó de 

septiembre de 1 986 o 1un10 de 1 988. 

V ahora un cuento se roalizó ba¡o convenio con el Conse10 del Sistema de 

Educación Tecnológica. su contenido era una narración a dos voces con duración 

do 1 O a 1 2 minutos. Su transm1s1ón fue irregular, hecho que afectó de manera 

importante el programa ya que con frecuencia cambiaba de horario y estas 

variaciones provocaban descontrol en los niños que se comunicaban para 

participar en las diferentes secciones. las cuales se veían 1nterrump1das por la 

transmisión de la cápsula. 

Caso similar fue la Cápsula Conacyt que sólo se transmitió en 1 988. también con 

horario variable. ésta tenía una duración de 3 a 5 minutos. eran narraciones de 

contenido científico. realizadas a una sola voz. 

Si bíen la gerencia do Radio Infantil tuvo conocimiento del problema de las 

irregularidades en la transm1s1ón. no realizó acción alguna para corregirlas. 

argumento fue que los horarios de d1fus1ón do las cápsulas no estaban bajo el 

control de la gerencia, sino del Departamento de Continuidad del IMER, por lo Que 

a través de una bitácora se indicaba al operador de cabina el horario de salida al 

aire de las mismas. 
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Como so puede observar no ex1stla una relación coordinada ontro emisora e IMER 

para la mejor reahzac16n del quehacer rod1ofómco infantil quo tenían a su cargo. 

El anuncio pubhc1tor1Q en Cnminito de la escuela fue un elemento de procedencia 

estatal en un 90% y en un 10% del sector privado. Las 1nst1tucloneS y empresas 

que con mayor frecuunc1a insertaron publicidad en el mismo fueron: todas las 

Secretarlas du Estado, princ1palmnnto las de Educación Pública y la do Salud; 

Cona supo. Loterla Nacional. Com1s1on Fiederal do Eloctric1dad, Partido 

Revoluc1onar10 lnst1tuc1on;c1I, Universidad Tecnológica da México. Gigante y Reino 

Aventura, entre otras. 

En la producción de la mayoría de los anuncios no se consideró el hecho de que 

serían transmitidos por una emisora d1rig1da a los niños. e¡ernplo de esto es el texto 

del anuncio transm1t1do el 1 9 de abril d"1 1 986 quu se describe a cont1nuac16n: 

.. EL HOSPITAL REGIONAL PRI!\.lERO DE OCTl .. iBRE DEL INSTITUTO DE 
SEGl.i'1UDAD Y SERVICIOS SOCIALES P.~A LOS TRABAJADORES DEL 
ESTAIXl. lSSSTE FESTEJA StJ DECll\.10 A..-..;JVERSARJO CON EL PRL\.1ER 
CURSO l~'TER....;ACIONAL TEORICO-PRACTICO CANCER GE~TrAL 

TE."-!PR.&'°O. LESIO~&S PRECURSORAS. DIRIGIDO A GINECOLOGOS. 
OSCÓLOGOS, BIÓLOGOS !\.10LECL'LARES. \.'1.ROLOGOS. PATOLOGOS. 
CITOLOGOS. f\fEDICOS GENERALES Y OTROS PROFESJOS'ISTAS 
rNTERESADOS ES EL TE..'-fA 
11'."FOR.f\.iES E l'SSCRlPCIOSES DIRECT A.'fE:-..""TE ES EL HOSPITAL PRI!\.IERO 
DE cx:TUBRE O ES LOS TELEFOSOS S86 31 68 Y 586 30 ~7 .. 

Como se puede observar. el mensa1a no está dirigido al mismo público al que se 

dirigía el programa. s1 bien se puede entender que no sólo los niños lo escuchaban 

sino también algunos adultos, no debió haberse olvidado que Cnminlto de la 

escuela era un programa para niños. 
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Por otra pano. la duración de cada anuncio era de aprox1madamonte de 40 

segundos. en cada corte publicitario se ínclufan un promedio de 5. y duranto el 

programa se realizaban generalmente 1 O cortes. Lo anterior equivalía a 33.3 

minutos que representaron el 27. 75 % del tiempo de duración del programa. Este 

dato llama la atención si se tiene en cuenta que el programa se transm1t1a por una 

emisora estatal. 

Participacjón de los niños. esto elemento fue la clave de fa realización de Caminito 

de Ja escuela. Si bien la estructura inicial del programa no contempló un espacio 

para la participación telefónica de los niños. la irregularidad en el apoyo para la 

elaboración de los mensajes que la conductora debería leer. de1aban espacios 

""blancos- que en Jos primeros meses de transmisión del programa fueron cubiertos 

con música. pero posteriormente y de manera paularrna se fueron incorporando las 

llamadas de los pequeños en estos espacios. cambrando asf la dinámica del 

programa. 

La participación de los radioescuchas llegó a constituirse el eje principal de las 

emisiones. v al tener acceso el auditorio infantil a un espacio abierto para 

expresarse. éste lo aprovechó y de manera permanente presionó para su 

ampliación. Los niños siempre tuvieron algo que decir a través del teléfono. el 

tema era lo de menos. igual llamaban para panicipar con una adivinanza que para 

cantar una canción o comentar que no les gustaba la comida que cocinaba su 

mamá {ver siguiente gráfica). 
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La creciente panicipación del auditorio tuvo un espacio significativo en el 

programa. tanto que con base en el aumento de solicitudes de participación, 

1 985 se amphó la duración del mismo. Provocaba también en ocasiones el 

rompimiento de la estructura estoblocrda en secciones y temas de acuerdo a un 

horario. 

Por otra parte cabe mencionar que la difusión de mensajes por parte de la 

conductora se vio frecuentemente reducida. ya que en ocasiones los nif;os 

decidían como querian panic1par y la conductora completaba de manera 

improvisada los mensa1es que los niños emitían. 

Las autoridades de la emisora mostraron un agrado inicial por satisfacer la 

demanda do espacio para la part1c1poci6n de los pequeños, pero esto no fue de 

manera permanente. ya que en las diferentes reestructuraciones que hubo en el 

programa. por lo general se aumentaban los temas y los anuncios pubhcrtanos, y 

se hacfa la recomendación a la conductora que fo participación al aire deberla 

reducirse en un 50%. 

Cuando se intentó hacer esta reducción, los teléfonos dejaron de sonar con tanta 

frecuencia. lo cual hacfa evidente la estrecha relación que oxist{a entre lo 

captación de auditorio y la participación de los niños en el programa (ver siguiente 

gráfica>. 
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Asf mismo. ora en esos momentos cuando se hacia más notoria Ja indefinición en 

la política do comunicación radiofónica 1nfant1I de la estación. pues por una parre a 

Jas autoridades les interesó mantene,. una est,.uctun1 de secciones con tomas 

va,.iados. en los cuales Jos mcnsa1os fueran em1t1dos por la conductora y no por los 

niños, y por ouo lado. su política no consideró las necesidades min1mas de 

producción del programa. 

Lo anterior. tuvo como consecuencia el hecho de que la conductora recurriera en 

un 90% a la 1mprov1soc1ón de los rnensa1es. lo cual no pasaba desapercrb1do pa,.a 

los ofdos crit1cos de los nirlos radioescuchas, que volvían a la carga demandando 

nuevamente el espacio para su part1c1pac1ón, y lo conseguían. 

Según un sondeo de opinión entre los radioescuchas, realizado en 1985 por la 

conductora, los niños manifestaron que les resultaba más atractivo escuchar 

programa con voces de niños como ellos. ya fuera cantando. dando puntos de 

vista o recomendaciones sobre cosas que n ellos les interesan. que un programa 

en donde un adulto se la pasara hablando. 

Ahora bien, con base en el análisis de cada uno de los elementos del programa. v 

teniendo en cuenta el escaso apoyo para Ja real1zac1ón. puede afirmarse que aún 

con pocos recursos fue posible cumplir con los ob1et1vos del mismo. 

A t:ravés do los mensa1es hablados emitidos por la conductora. con todo V sus 

deficiencias iniciales y la frecuento 1mprov1zación (la cual se convirtió 

excelente recurso a falta do producción). se ofreció a los niños información de 
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inter-'s en las secciones de efeméride•. récords mundiales. la calle donde vivo y 

conoce tu ciudad. 

Los aspectos formativos se abordaron con éxito en las secciones de h1g1ene, 

alimentnción, recomendaciones escotares y autoaf1rmac1ón personal. Cabe 

mencionar que estas secciones fueron las de mayor aceptación por porte del 

auditorio. pues la retroallrnontac1ón v(a telefónica alcanzó un alto número de 

llamadas en el programa. 

La diversión, aspecto 1nd1spensable en un programa para niños, se ofreció a través 

de las secciones de cantos, chistes y ad1v1nanzas, también estos espacios fueron 

los de mayor demanda de los pequeños. 

En cuanto a la müsica. se puede concluir que si bien en los inicios do la emisora el 

-stock- musical era reducido y la ofena no era muy grande, esto no fue mayor 

problema, ya que al compos1torcs infantiles hasta entonces 

desconocidos. se pudieron ofrecer alternativas musicales. aunque siempre 

predominó la música comercial. lo cual hizo evidente una contradicción en los 

planteamientos originales que al respecto señaló Radio Infantil como emisora del 

Estado. 

El elemento que puede considerarse de mayor peso negativo dentro del programa 

fue el anuncio publicitario que en un 90% fue de origen oficial y en un 10% del 

sector privado. Este elemento alcanzó el 27. 75 ºk del tiempo de duración de cada 



programa. lo cual generó el constante desacuerdo de niños y padres do familia del 

auditorio. La formn. constancia y proporción del anuncio publicitario dentro de 

cada emisión de Camlnlto de la escuela, hizo notorias dos s1tuac1onos: 

Por un lado, la ausencia de lineamientos por parte del Estado para la producción de 

programas infantiles, v•1 que como emisor y productor debió de v191lar el equilibrio 

entre cada uno de los elementos del programa. 

Por otra parte, todo lo relacionado con los anuncios publicitarios era controlado 

directamente por la 01recc1ón de Comerc1alizac1ón del IMER, la cual percibía 

ingresos por cada anuncio Que se transmitía en el programa. ahora bien. 51 uno de 

los propósitos del Instituto era que las estaciones rad1ofón1cas que de él dependen 

fueran autof1nanc1ables. dichos ingresos nunca se vieron refleJados en la 

producción del programa. 

Finalmente. el elemento constituido por la parT1c1pac1ó:-i de los radioescuchas 

durante el periodo de 1984 a 1 988. fue el motor que impulsó a Caminito de Ja 

escuela ante la 1ndefin1c1ón de la política de comunicación de Radio Infantil y del 

IMER. que como se mencionó anteriormente. se reflcsó en las frecuentes 

ampliaciones y reducciones del espacio destinado a la port1c1pac1ón de los niños en 

su programa; en el escaso apoyo en la producción del mismo y la continua 

improvisación de los mensajes que se em1t1eron, teniendo como soporte principal 

los mensajes que los pequeños querian expresar a través de -1a primera V única 

estación en el mundo dedicada a los niños .. 
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De esto manera. con titubeos iniciales. indefiniciones y firmeza posterior. lo 

realización de Camlnlto de la Escuela, como In e>eistencia do Radio Infantil en sus 

diferentes etapas, fueron sólo una muestra de que aún con pocos recursos 

materiales y humanos. y un presupuesto lfm1tndo, si existe un espacio radiofónico 

abieno para la población 1nfont1I, es posible brindar a los niños atención, cultura, 

información y entrctonim1ento. 

Con todo y sus corencias, la emisora logró lo que pocos estaciones del cuadrante 

han conseguido: solicitudes de que sus producciones fueran copiados para otros 

paises. haber impulsado campañas contra el maltrato a los niños. programas de 

orientación para padres. mensa1es para reforzar la autoestima. asf como 

reconocimientos internacionales. 

Sin embargo, el IMER con el propósito de alcanzar su autonomla financiera y al 

cerrar los micrófonos de XERIN en nombre de razones económicas hizo evidente 

una real abdicación de las responsabilidades de la radio estatal ante los patrones 

de operación de la radio comercial. 
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CONCLUSIONES 

Después do revisar y analizar la h1stor1a de la rad1odifus16n mexicana en 

general. dentro de ésta, el panorama do la rad1od1fus1ón 1nfant1l no parece ser 

muy olentndor. pues s1 bien es cierto que durante décadas la política de 

radiod1fus1ón del Estado ha estado subordinada a los hneam1entos trazados 

por la in1c1at1va pnvada. también es cierto que aun cuando éste, en diferentes 

etapas gubernamentales, ha hecho algunos intentos por establecer una 

político definida al respecto. ol margen de la act1v1dod empresarial, el esfuerzo 

y persistencia no han sido lo suficientemente firmes para brindar la atenc1ón 

radiofónico que merece la poblac1ón infantil. 

Al paso del tiempo, la cant1daa de emisoras radiofónicas en el país ha crecido 

mucho y alcanza actualmente el número de 1 307, de las cuales 1 1 41 son 

privadas y sólo 1 66 son culturales. 

En el Distrito Federal son 58 emisoras las que conforman el cuadrante 

radiofónico, y tienen una producción que suma 9744 horas semanales. de 

éstas únicamente 18.4 horas son dedicadas a la población infantil. lo cual 

equivale al O. 1 8% del total de tiempo de dichas transmisiones. situación que 

si bien no es ignorada por el Estado. ttlmpoco parece asignarle mucha 

importancia. 
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Puede afirmarse que la historia de la rad1od1fusión infantil ha sido muy rico en 

producciones. unas de regular, meJor o peor calidad de conten1do5, pero lo 

cierto es que casi desde el surg1m1ento de In radio en nuestro país, ha ox1st1do 

siempre un espacio dedicado a los niños. sin embargo. ol Estado mantiene 

una política de comunicación 1naef1n1dn cnn respecto a la producción de 

programas 1ntant1Jes, esta h1pótcs1s se comprueba al analizar la actuación de 

éste al respecto. sobre todo en los últimos periodos gubcrnamontales. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid surgió el Instituto Mexicano de la Radio 

flMER) y con su creación pareció haberse d1serlado una polit1ca def1mda de la 

radiodifusión estatal, y aunque con relación a la producción radiofónica 

infantil no se dcf1n1eron clarnmente los llncam1entos a seguir, se abrió el 

mayor espacio que en la h1stor1a de lil radro se ha dedicado a los niños: una 

rad1od1fusora dedicada completamente a ellos. XERIN, Radro Infantil, en el 

660 de Ja Amplitud Modulada. 

Sin embargo este proyecto. a pesar de que ofrecia en promedio 1 40 horas 

semanales de producción rad1ofón1ca para niños. a mediados del siguiente 

periodo gubernamental encabezado por Carlos Salinas de Gortari, fue 

cancelado con el argumento do que no era una económicamente 

rentable para el IMER. operar una radiod1fusora infantil que no reportaba 

ningún ingreso a ese organismo que se empeñaba en ser autosuficiente en 

cuestión financiera, dejando de lado su función social y pasando por alto al 

38% de la población total del pars. sector integrado por la niñez. 
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Otro argumento también cuestionoble que ofreció et IMER para justificar ta 

extinción de XERIN fue el sustentar ol hecho de quo los niños de México no 

escuchan la radio una medida que just1f1quc quo ol 100% de la 

progrBmaciOn de una emisora so dedique a olios, y a cambio de la 

transformación del perfil infantil de la emisor.u por el perfil tropical y 

depon1vo so comprome110 a ofrecer a los niños radioescuchas. barras de 

programación infantil en todas las estaciones del IMEA. aumentando los 140 

horas semanales de producción 1nfant1I a 203, compromiso que no fue 

cumplido, como e1emplo puede señalarse el hecho de que actualmente los 

programas d1rig1dos a la aud1onc1a infantil cubren solamente tres horas a la 

semana y se transmiten por una sola estación del Instituto. la XEMP. en el 

71 O del cuadrante metropolitano. 

Con respecto a la afirmación del IMEA de que los niños no escuchan radio, 

cabe señalar de que independientemente de la procl1v1dad que éstos puedan 

tener hacia el medio, la radio no tiene actualmente opciones para ellos. El 

haber contado con Radio Infantil, una emisora íntegramente dedicada a los 

pequeños. representaba verdederamente una opción firme de rad1od1fus1ón 

infantil, su 1mponancia radicaba en que era un espacro propio de la niñez, que 

siempre estaba ahí, a cualquier hora, en el mismo lugar del cuadrante. 

atendiendo diversas necesidades de comunicación, ofreciendo elementos 

formativos. educativos o de entretenimiento, lo cual era más accesible que 

tener que rastrear por todo el cuadrante rad1ofón1co y durante horas. días y 

semanas los escasos programas infantiles que se transmiten en el Distrito 

Federal. 
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La experiencia do XERIN fue un éxito sin precedente en la rad1od1fusión 

Infantil de México, fue una emisora que entendía a In radio como un espacio 

lúcido. rntimo, cot1d1ano, generador de imágenes, fantasías y acciones. 

Mantuvo duranto poco más de ocho años una comun1cac1ón continua con los 

radioescuchas n través de sus lineas telefónicas que estuvieron abiertas 

permanentemente. v1s1taba escuelas y realizaba act1v1dades diversas, dentro y 

fuera de sus instaloc1oncs. Sus veinte horas diarias de programación ofrecían 

una infinidad do opciones para los niños. 

Una de estas opciones fue el programa Caminito de la escuela que como se 

demostró en el análisis de su reallzac1ón, puede considerarse una experiencia 

aleccionadora principalmente dos sentidos: 

En lo personal. conductora y realizadora del mismo. me ofreció ta 

oportunidad de tomar conc1enc1a plena de que los niños merecen mucho 

respeto: ellos siempre tienen algo que decir y qU1ercn ser escuchados; tienen 

mucho que cuestionar y esperan respuestas: tienen derecho a un espacio en 

la radio y quieren tenerlo, prueba de ello fue la retrollmentac1ón inmediata 

que se dobo en et programa a través de las líneas 1elefón1cas. pues como se 

mostró en las gráficas, era un promedio d1ar10 de 60 llamadas por emisión. en 

las cuales los niños solicitaban pan1c1par. 

En el aspecto profesional indudablemente también fue aleccionadora la 

experiencia, pues en la realización del programa quedó demostrado que no se 

requiere de grandes recursos económicos para hacer una producción 
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radiofónica infantil. lo que s1 es ind1spensoble es el espacio pnra realizarla; 

requiere de ingenio y de una ustructura, dinámica, pnrt1crpativa y orientadora; 

con espncios abiertos ni aud1tono. ya que éste es quien fina/monte demanda 

lo que quiere escuchar en la radio. 

Hay mucho camino por recorrer en el ámbrto la radrodrfusión 1nfant1I del 

Estado. a pan1r do la desDpanc1ón de XERIN las cifras son desalentadorns. 

simplemente, al hacer el balance de In progrnm ación de las 19 emisoras que 

dependen del lMEA, el resultado es que en la actualidad Unrcamente se 

destina al pUbllco infantil, el 1. 1 5% del total de em1s1ones de todas sus 

radiodifusoras. 

En cuanto a sus emisoras en el Ja ciudad de México. el Instituto ofrece a los 

infantes radioescuchas tan sólo el 0.25% del total de tiempo de 

transmisiones de sus 7 estaciones caprtahnas. 

Estos resultados no son congruentes con lo estipulado en la legislación 

nacional mexicana. tanto a nivel const1tuc1ona/ ten el rango de las garantías 

individuales) como en el marco legal que rige a la radio; en la Declaración de 

Jos Derechos del mño aprobada en 1 989 por el Senado de la RepUblica. v 

como se señaló en el tercer capítulo de este trabaJO, en la Declaración 

Mundial sobre la supervivencia. la protección y el desarrollo del niño, que 

firmó México en la Organización de las Naciones Unidas, el 30 de septiembre 

de 1990. 
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A principios dol sexenio pasado. se croó por decreto presidencial el Consejo 

Nacionnl para la Cultura v las Artes con el ob¡eto de preservar y d1fund1r la 

cultura de nuestro pafs y al cual se le asignó la tarea. entre oTras. de 

establecer los entenas culturales en la producción do la radio del Estado. 

embargo. su nctuac1ón f~n materia de rad1od1fus1ón 1nfnnt1! se limita 

actualmente a la producción del prooram.,, -circo Maroma y Libros- Que tiene 

una duración de 30 minutos y se transmrte una ve.t. a la semana por una sola 

emisora. Radio Educación. 

En el presente sexenio encabezado por Ernesto Zedilla Ponce de León siguen 

sin definirse los llncam1entos de la con1un1cac1ón rad1of6n1ca 1nfant1I. la 

producción y transm1s1ón de programas para niños presentan una oferta muy 

limitada. nunque es 1usto reconocer ("I enorme esfuerzo de las emisoras Radio 

Un1vers1dad v Radio Educación Que aUn con carencias de recursos siempre 

han mantenido al aire opciones para los niños frente a los programas 

infantiles de las radiod1fusoras privada!'>. 

Ante este panorama, se hace necesano demandar al Estado Que asuma una 

postura firme con respecto a la radiod1fus16n 1nfant1I. El Estado tiene el 

derecho y la obligación de ofrecer opciones a los niños dentro de este medio, 

aun cuando la producción radiofónica 1nfant1I no reporte ningún beneficio 

económico. y sf una erogación, ¿acaso los 31 millones de niños que existen 

actualmente en el país no lo merecen o JUSt1f1can? es una 1nvers1ón a futuro. 
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Los nii'los de México tienen derecho a un espacio dentro de este modio de 

comunicación, los nif'los son seres pensantes. dignos de ser respetndos en su 

presente. con potenciales a desarrollar para llegar a ser lo que comúnmente 

se dice .. los hombres del mai'lanu-, 1nd1v1duos conc1entes y crlt1cos de su 

papel dentro do la sociedad mexicana. 
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