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INTRODUCCION 

LA RADIO CONSTITUYE UN FENÓMENO DE COMUNICACIÓN QUE PARA LA 
TEORIA DE LOS MEDIOS TIENE LA CATEGOR!A DE MASIVO, AL CONSJDERÁR 
SELE COMO UN MEDIO MASIVO DE DIFUSIÓN, LA RADJOFON!A ESTABLECE -
LAS PAUTAS OUE CONFORMAN SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA SOCIEDAD, 
EN LA ACTUALIDAD LA RADIO ES EL MEDIO QUE TRANSMITE JNFORMACJÓN
y FACILITA EL lllTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE LOS HOMBRES¡ LOS CONCE! 
TOS CONVENCIONALES DE SU FUNCIÓN SOCIAL PREVALECEN SOBRE SUS PRO 
~JAS PARTICULARIDADES, 

LA ESPECIFICIDAD FORMAL DE LA RADIO ES EL SONIDO QUE ES SU
MATERIA ESENCIAL CREADORA DE LENGUAJE, EN LOS ESTEREOTIPOS RADIO 
FÓNICOS EL SOllJDO ES VEHICULO DE UN MENSAJE EXPRESADO A TRAV~S -
DE LA LENGUA, PERO CARECE DE AUTONOMIA Y NO SE LE RECONOCE COMO
OBJETO DE CREACIÓN, LA RADIO TIENE LIMITADO SU LEllGUAJE DEBIDO A 
LA CAPACIDAD INDICATIVA DE LA LENGUA, PARA SUPERAR DICHA LIMITA
CIÓN PROPONEMOS EL ESTUDIO DE LA RADIO COMO "POJ~SJS RADIOFÓNICA: 
EL RADICARTE" (QUE EN EL CAP!TULO 5 TRATAMOS AMPLIAMENTE), 

LA POJ~SIS (CONCEPTO GRIEGO OUE EXPRESA POESIA Y CREACIÓN -
EST~TICA) RADIOFÓNICA RECONOCE EN EL SONIDO SU MATERIA PRIMA Y -
FUNDAMENTO DE SU LEllGUAJE, DESARROLLARLO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
EST~TJCO, IMPLICA RELACIONARLO CON EL ARTE (ACTIVIDAD QUE PERMJ· 
TE AL HOMBRE CONSTRUIR SU ESPACIO HISTÓRICO) Y PRECISAR SU CARÁ~ 
TER AUTÓNOMO, SIN PRETEllDER SUPEDITARLO A PRINCIPIOS QUE NO Co-
RRESPONDAN A SU PROPIA ORGANICIDAD O AL LENGUAJE DE LAS DEMÁS AR 
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JES~ EL SOllJDO ltlTRltlSECAMEllTE POSEE Ull ORDEll VIBRATORIO, TIMBRl 
CO, DE lllTEtlSIDAD, DE VOLUMEfl Y DE TEMPORALIDAD. ESTAS CUALIDA-
DES AL EXPRESARSE y ARTICULARSE con EL ARTE DEMANDAN COllSIDERAR
AL SOtllDO Y A LA RADIOFOtilA COMO Uti PROBLEMA DE CílEACIÓll, 

LA TEORIA DE LA COMUlllCACIÓN MASIVA, COtJFORMADA POR LAS Dl
FEílEtlTF.S CORRIEtlTES DE ItiVESTIGACIÓtl Etl COMUtllCACIÓtl COll SUS RES 
PECTIVOS COtlCEPTOS, ELEMEllTOS Y PREMISAS, COllSIDERA A LA RADIO -
SÓLO COMO Ull MEDIO, DEPEtlDIEllTE Y VALORADO POR EL COtlTElllDO DEL
MEtlSAJE Y SUS PROPÓSITOS SOCIALES, Ell EL COllCEPTO FUtlCIOllALISTA
LA RADIO ES EL MEDIO QUE AGILIZA LA CIRCULACIÓll DE MERCAllCIAS; -
Etl EL ESTUDIO MARXISTA, ES EL MEDIO COtlCIEflTIZADOíl Y rnUCADOíl -
DEL PROLETARIADO Y FACTOR DEL CAMBIO SOCIAL, LA RELACIÓll EtlTRE -
RADIO Y AHTE Ell EL FUtlClotlALISMO SE CotiCRETA Ell EL ARTE-MEílCAll-
C!A Y PUDLICIDADl Etl EL MARXISMO EL ARTE ES PROLETARIO Y DESALll 
llADOR DE LAS MASAS, NltlGUllA DE AMBAS TEOR!AS ORGAllIZA EL ARTE RA 
DIOFÓlllCO EN IJllA UtllDAD ESTtTICA, con LENGUAJE PROPIO, ORGÁtllCO
y CREADOR, 

ESTA ES LA lllTEllCIÓll DE LA Po1ls1s RADIOFÓlllCA. EL RADIOAR
TE, PARA ESTRUCTURARSE EL RADIOARTE REQUIERE DE SU AUTOR, EL CO
llOCIMIEIHO DE LAS TEORIAS EST~TICAS QUE LE PERMITAll ADEnTRARSE -
Etl LOS onlGEflES DEL ARTE y DE LOS PROBLEMAS QUE tlA ENFREtlTADO A
LO LARGO DE SU HISTORIA, ESTA FAMILIARIDAD BRltlDA AL R

0
EALIZADOR

DE RADIO LA FACULTAD DE DISCUTin PROBLEMAS DE ARTE Y DE RECOllO-
CER sus ASPECTOS MÁS IMPORTAllTES. ELLO IMPLICA ADQUIRIR LA cor1-
CIEtlCIA ESTlTICA llECESARIA PARA HACER DEL RADIOARTE UllA OBRA SUS 
TEllTADA Ell UllA TEORIA EST~TJCA Y DE LA COMUlllCACIÓtl 110 FORZOSA-
MEtlTE MASIVA, 

AL RECUPERAR A LA RADIO COMO ARTE ES PRECISO COMPREllDERLO -
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DE ACUERDO COll sus OR!GEllES. EL RADIOARTE 110 PODRIA PROPOllERSE -

IGllORAllDO EL SEllTIDO PRIMARIO DEL ARTE Y SU DEVEfllR HISTÓRICO DE. 

TEílMIUADO SEGÚll LA EST~TICA GRIEGA, SI AL HABLAR DE MATEíllA PRI

MA DE LA RADIO SE MEllCIOllA AL SotllDD, ~STE. COllFORME AL ARTE GRIE. 

GO, SE TRAllSFORMA Ell Ull LEllGUAJE QUE ORDEllAREMOS Ell LEllGUAJE ME

TAFÓRICO-SIMBÓLICO, DOllDE UllA METÁFORA Y Ufl S!MBOLO POSEAll SIGlll 

FICADO, COllSEGUIDO A PARTIR DE LA METÁFORA ílADIOFÓlllCA, PERO EL

RADIOARTE TAMPOCO PUEDE PROPOllERSE Slll SABER QU~ ES RADIO y LAS

POSIBILIDADES QUE BíllllDA, SI LA RADIO HA SIDO PílESEllTADA SEGÚll -

UllA FlllALIDAD EST~TICA, COMO UllA llOVEDAD 110 EXPUESTA 111 DESARRO

LLADA AllTES, SUS Píl lflC 1P1 OS Ell LA ACTUAL PílÍICT 1 CA SOll AJEMOS AL

AR TE, EL ESTUDIO Cíl!TICO DE LA HISTORIA DE LA RADIO ES PERTlllEN

TE PARA ACLARAR E lllDICAR QUE A SU PRÍICTICA 110 HA CORRESPOflDIDO

EL SEllTIDO DEL ARTE AQU! PROPUESTO, ADEMÍIS QUE lllllGUllA DE LAS -

TEOíllAS DE COMUlllCACIÓfl MASIVA LE HA RECOfiOCIDO ESA CUALIDAD L!

MI TÁflDOLA Y TERG 1 VEílSÁflDOLA DE ACUERDO COll SUS CORRESPOflD 1 EllTES

PERSPECT l VAS FILOSÓFICAS Y POLITICAS, 

LA POl~SIS RADIOFÓlllCA SIGlllFICA ARTE y CRITICA DE LA flADIQ 

FOll!A, PROPOllE UllA TEOR!A DE COMUlllCACIÓll -DorlDE EL CARÁCTER MA

SIVO SEA COllSECUEllCIA Y 110 FlllALIDAD- QUE llD COllSTITUYA UllA IDEO 

LOGIA QUE EL RECEPTOR DE RADICARTE 110 DISCUTA 111 CRITIQUE, 

EL RADIOARTE ADMITE, AL COHVERTIRSE Ell OBRA QUE f!EACTUALIZA

Ull HECliO ULTERIOR SEGÚll EL SEllTIDO DEL ARTE GRIEGO, EL TRATAMIEI! 

TO DE LOS HECHOS FUllDAClotlALES DE LA VIDA DEL HOMBRE Y LA SOCIE

DAD, ELLO lllVOLUCRA DEJAR DE JERARQUIZAR CATEGOR!AS IULOLÓGICAS

y SOCIOLÓGICAS DE MAYOR IMPERATIVO, Url HECHO FUllDACIOllAL ES AQUEL 

QUE MODIFICA LAS COflDICIOllES flATERIALES DE VIDA, YA QIJE EllTRE EL 

HOMBRE Y LA llATURALEZA MEDIA EL TRABAJO DE TRAllSFORMACIÓll DE ES-
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!A Y LA SOCIEDAD, EL PASO DE LA ETAPA NÓMADA A LA SEDENTARIA --
CONSTITUYE UN HECHO FUNDACIONAL PORQUE ESTE PROCESO SUPUSO PARA
LA HUMANIDAD LA DELIMITACIÓN DE SU ESPACIO HISTÓRICO DE ACCIÓN.
EL RADIOARTE SE REFIERE A LOS HECHOS FUNDACIONALES LOS CUALES -
PERMITEN AL ARTISTA RADIOFÓNICO EXPLICAR POR QUt EL TEMA ELEGIDO 
TIENE ESA CATEGOR!A, EN CONSECUENCIA LOS TEMAS A TRATAR POR EL -
RADIOARTE NO SE EXCLUYEN TAJANTEMENTE Y TAMPOCO TIENEN PROPÓSl-
TOS DE QUE LOS MEtlSAJES SEAN UN!Vocos. 

ESTE PROYECTO SE SOSTIENE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS GRIEGOS 
DE Po1ts1s. TEJNt (TtCNICA. CREACIÓN) y ESTtTICA (VER CAPITULO ll 
EXPRESADOS EN LA BIBLIOGRAF!A SOBRE RAYMOND BAYER Y DIETER JKHNIG, 
AUTORES DE LOS QUE SE DERIVAN LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS MÁS CER
CANAS A LA IDEA DE ro1ts1s RADIOFÓNICA. LA PROPOSICIÓN FINAL ES: 
LA RADIO ES UN MEDIO CAPAZ DE CREACIÓN ART!STICA IGNORADA POR LA 
TEOR!A Y PRÁCTICA RADIOFÓNICA, 
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l. EL PROBLEMA DE LA ESlEllCA EN LA HISTORIA ICONTEXTUl 

PARA Hl\BLAR DE ESTÉTICA. PARTIREMOS DE LO QUE llA SIDO co11-

FROllTADO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Ell ESTA MATERIA, SU OBJETO DE -

ESTUDIO Y SUS CATEGORIAS (LO QUE ES LA ESTÉTICA COMO ESTÉTICA Err 

SI), EL HECHO SEllSIDLE ES UllA CATEGORIA RELATIVA, LA COllCIEllClll

ESTÉTIC/\ ES EL ESTUDIO CRITICO DEL CotlCEPTO F.11 LA 111srnr.1A. 

DE ESTI\ MAllEílA COllSECUEllTE rros REMITIMOS A RllYMOllD ílAYEíl 

CUAllDO AFIRMA QUE LA ESTÉTICll ES "LA REFLEXlbll ACERCA llEL ARTl;"l 

Y LA DELLEZA, ESTO llOS lllVOLUCRll Ell EL PílOBLEflA DE LA DEFllllCIÓll 

DE LA ESTÉTICll EN LA HISTORIA. Lo BELLO DE urr OBJETO CílEADO POR

EL llOMBRE, Lll llATURALEZA O LO DIVlllO, HA SIDO MOTIVO IJE lllVESTl

GACIOllES E11 LAS DIFERENTES ETllPAS DEL PEllSAMIEllTO llUMAllO, DESDE

LúS FILbSOFOS GRIEGOS HASTA LOS ARTISTAS COllTEMPOP.Ílfl[OS DE VAll-

GUAl!DIA. E11 LA PRUllSTORIA EL HOMBRE HIZO OBRAS QUE FUEl!Oll COllSl 

DEílADAS, POSTERIORMEllTE, COllO AílTE DEBIDO TAllTO AL CAílÍICTEíl so-

CIAL Y UTILITARIO (LAS EllSERAllZAS PARA CAZAR A TRAVtS DE LA Plll

TURA) COMO Ell EL SEllTIDO REALISTA Y SAGRADO (LAS REPHF.SEllTACIO-

llES DE ANIMALES). AUllOUE EllTOllCES 110 HUBO UllA REFLEXIÓll ACERCA -

DE ESE ARTF. POR FALTA DE PEllSADORES QUE SE OCUPARAll DE ELLO, rro

SIGlllF ICA OUE 110 EXISTIERA ARTE. S1t1 EMBARGO, COll LOS 11nos, FLO

RECIÓ LA TEORIA O CIEllCIA DE LO BELLO PUES SE HICIF.ílOtl llODIFICll

C.IOllES lflTEllCIOllALES A LA tlATURALEZA POR MEDIO DEL F.SPlíllTU HUMll 

110 COMO PRlllCIPIO OllTOLbGlCO Y SOCIAL, 

1 RAYMOllD BAYER, HISTORIA DE LA ESTETICA. FOllDO DE CULTURA Ecor1ó 

MICA, MÉXICO, 198~, P. 7 
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SITUÁNDONOS CRONOLÓGICAMENTE EN LA HISTORIA DE LA ESTtTICA
(y LA FILOSOFIA) ENCONTRAMOS UN PERIODO ANTERIOR AL PRESOCRÁTICO 
(S, VI A.C. A LA MITAD DEL S, V A.C.) EN EL QUE LOS POETAS, EN-
TEllDIDOS COMO TODOS LOS HOMBRES Ell LA COllCEPCIÓll GRIEGA, CANTA-
DAN AL MUNDO Y A SUS BELLEZAS, APARECIENDO DE ESTA MANERA LOS 
PRIMEROS HOMBRES QUE INTENTARON HACER ESTtTJCA (AISTHESJS), 

HEslODO DESIGNÓ A LA BELLEZA UNIDA CON LO BUENO y LO ÚTIL.
Lo BELLO ES INMEDIATO A LO SENSIBLE Y LO BUENO ES UN ESFUERZO CO 
MO MEDIO PARA EL FIN, FINALIDAD QUE ES ÚTIL. 

PARA HOMERO EL KALÓS SIGNIFICABA LA ESENCIA MISMA DE LO BE
LLO Y SU FUENTE ESTABA EN LA NATURALEZA CAPTADA A TRAVtS DE LA -
INTUICIÓN SENSIBLE, No RELACIONÓ LO BUENO EN CUANTO ÚTIL A LA BE 
LLEZA POR EL BIEN Y LO ÚTIL, 

Los POETAS LIR1co-ERÓTIC05 TRATARON A LA BELLEZA COMO ALGO
INDJVJDUAL. LA GRACIA ERA LA PRIMERA INTERIORIZACIÓN Y ESPJRITUA 
LIZACIÓN OE ALGO BELLO, SE DECIDIÓ QUE LA BELLEZA MORAL ERA SUPE 
RIOR A LA FISJCA, EN CAMBIO, LOS POETAS HERÓICOS AFIRMARON QUE -
LA ESTtTJCA DEL TRIUNFO ERA SIMBOLIZADA MATERIALMENTE POR LA GLQ 
RIA Y LA VICTORIA DEL CUERPO, MIENTRAS LOS POETAS LIRICO ELEGIA
COS FUERON LOS PRIMEROS QUE PLANTEARON A LA METAFISJCA COMO UN -
MtTODO PARA INICIARSE EN LA CONTEMPLACIÓN DE LA BELLEZA NATURAL. 

PJTÁGORAS MENCIONÓ QUE HABIA UNA LINEA DE VIDA HERMOSA APAR 
TE DE LA DEL PENSAMIENTO QUE ERA UNA ESPECIE DE OBRA DE ARTE VI
VA, LA APARIENCIA SENSIULE SE CONDUCE A TRAVtS DE UNA REALIDAD -
COS"OLÓGICA SUPERIOR, 

SÓCRATES FUSJOllÓ LA BELLEZA SENSIBLE CON EL BIEN, EL VALOR-
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MORAL Y LOS ACTOS HERMOSOS, EL COMPLEMENTO DEL GOCE DE LOS SENTl 
MIENTOS SE MANIFIESTA EN EL PLACER, lAMBltN FIJÓ LA BELLEZA ttATll 
RAL POR EllCIMA DE LA BELLEZA ARTISTICA PORQUE LA NATURALEZA HA -
CREADO LA VIDA MISMA, No IMPORTÓ PAílA tL QUE EL COllCEPTO DE ORI
GEN DEL ARTE EMPEZARA A PARTIR DEL CAMBIO DE LA NATURALEZA, COMO 
un PRINCIPIO DE LA INTELECTUALIDAD QUE CON POSTERIORIDAD SE CONO 
ció. · 

PLATÓN ENUNCIÓ QUE EL VERDADERO ÁMBITO DE LA ESTtTICA ES LA 
INTUICIÓN DE LA INTELIGENCIA, PUESTO QUE ES UNA ACCIÓN SUPERIOR
A LA INTELIGENCIA MISMA, LA NATURALEZA COMO ARTE O FUENTE DE BE
LLEZA EXISTE POR IMITACIÓN O POR PARTICIPACIÓN DE LAS IDEAS, EL
ARTISTA DISPONE Y CREA A PARTIR DE MODELOS Y PARADIGMAS DE LOS -
QUE ESTÁ HECHO EL MUNDO, DEFINIÓ LO QUE ERA BELLO; EN EL MUNDO e 

LO BELLO PROVIENE DEL ARREGLO DE LA REALIDAD Y SE ENCUENTRA LIGA 
DO A LA DIALtCTICA UEL AMOR, TRATÓ AL ARTE COMO APARIENCIA Y A -
LA BELLEZA DEL ALMA COMO UNA MANIFESTACIÓN SUPERIOR, 

PLATÓN HIZO TRES CATEGORIAS DE LA BELLEZA: A) BELLEZA DE -
LOS CUERPOS, ES LA UELLEZA INFERIOR QUE CONSISTE EN LA SALUD, LA 
FUERZA y LA RIQUEZA; B) BELLEZA DE LAS ALMAS, oonDE LOS VALORES
COMO LA VIRTUD SON AUTtNTICA BELLEZA, YI C) LA BELLEZA EN si, ES 
LA BELLEZA PARA PENSARLA COMO BELLEZA MISMA, LA ESTtllCA, TAMBltN 
SE APEGÓ A LA BELLEZA DEL CONTENIDO QUE ES SENSUALISTA PORQUE EL 
PLACER FUNDE LO BELLO Y LO VIRTUOSO, LA TEOR!A METAF!SCA DE LAS
ARTES SE BASA EN UN ELEMENTO DE PLACER y OTRO DE ORUEN. Esos SON 
LOS PRIVILEGIOS DE LA VISTA y DEL o!Do. EN EL SENTIDO ESTRICTO -
DE LA ESTtTICA, AL IGUAL OUE SÓCRATES VE LO BELLO COMO ALGO AUTÓ 
llOMO, D 1 GNO DE ES TUD 1 ARSF. APARTE DE LOS DEMÁS CON OC 1M1 EUTOS, 

EL FUNDAMENTO DE ARISTÓTELES PARA LA COMPREllSIÓN DE LO BELLO 



12 

ES LA INTUICIÓN COMO ÚNICA MANERA DE APREHENDERLO, LA DISTINCIÓN 
ENTRE EL OBJETO NATURAL Y LA CREACIÓN ART!STICA RADICA EN LA AC
CIÓN, LA PRÁCTICA Y LA TtCNICA DEL ARTE; EL ARTE ES LA TtCNICA:
MIENTRAS LO BELLO Y EL BIEN (CONTENIDOS EN EL OBJETO NATURAL) -
SON METAF!SICOS, EL BIEN, LA INTENSIÓN Y LA PUREZA SON TtRHINOS
DENTRO DEL ESFUERZO INTERIOR DE LA OBRA, PERO LO BELLO, LA REAL! 
ZACIÓN Y EL ESPLENDOR ESTÁN EN LA OBRA MISMA, ESTA ESTtTICA META 
F!SICA TIENE UNA DOBLE SINTESIS ENTRE LA RAZÓN Y LA SENSIBILIDAD, 
LA FORMA Y EL CONTENIDO, LO BELLO SE VE, SE SIENTE Y SE CONTEM-
PLA, EL BIEN SE HACE. EL ARTE PERFECCIONA A LA NATURALEZA, LA -
FORMA y EL CONTENIDO. EL ARTE PERFECCIONA A LA NATURALEZA DESPuts 
DE HABERLA IMITADO, 

LA IDEA ESTtTICA DE EPICURO ES VIVIR FELÍZ, SE TRATA DE GE
NERAR PLACERES POR EL MldlMO DE DOLOR, POR LO CONTRARIO, PARA -
LOS ESTÓICOS EL PRINCIPIO RECTOR ES AMAR Y COMPRENDER. TODO OR-
DEN SIGNIFICA BELLEZA, LA HABILIDAD ES LA VIRTUD ESTÓICA EN EL
ARTE, EN PLOTINO, LOS JUICIOS DOTADOS DE JUSTICIA PROVIENEN DE -
LA BELLEZA DEL ALMA. LA BELLEZA DE LA VISTA y EL atoo ES LA BELLE 
ZA INTELECTUAL. LA PERFECCIÓN DE LA ESTtTICA ES LA SENSIBILIDAD
y LA PLENITUD DE LA BELLEZA, Es NECESARIO ESCAPAR DEL MUNDO PARA 
auE LA CONTEMPLACIÓN ESTtTICA PUEDA PERCIBIR E INTUIR. PLOTINO -
ARGUMENTÓ QUE EL BIEN ES LO BELLO ACTUADO Y LA BELLEZA ES LO BIEN 
CONTEMPLADO. 

LAS CONDICIONES GENERALES DEL RAZONAMIENTO SOBRE LA BELLEZA 
EN LA EDAD MEDIA SE QUEDARON ESTANCADAS DEBIDO A CAUSAS POLITICo-· 
SOCIALES DE LA tPOCAl CASI EN SU TOTALIDAD ESTABA PROHIBIDA LA -
EDICIÓN DE LIBROS, LA DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS IDEAS FUE SOME 
TIDA A LA CENSURA DE LA IGLESIA, 
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SAN AGUST!N SEPARÓ EL DOMINIO SENSIBLE DEL CONOCIMIENTO QUE 
SE APEGA A UNA IMAGEN DE LA VERDAD Y DE LA REALIDAD, LO SENSIBLE 
SIMBOLIZA LO ETERNO, EN TANTO, SANTO TOMÁS DE AQUINO AFIRMÓ QUE
EL GUSTO ESTÁ EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES: EL SENTIDO CO-
MÚN, LA MEMORIA, LA IMAGINACIÓN y EL JUICIO, LA VISTA y EL atoo. 
SE SABIA QUE PODIAN PRODUCIR IMPRESIONES ESTtTICAS, EL PLACER -
FRENTE A ALGO BELLO ES INTELECTUAL Y USA EL JUICIO RACIONAL, EL
OBJETO BELLO YA NO LO ES POR SU APARIENCIA, SINO POR LA FORMA IU 
HERENTE A tL, LAS CARACTER!STICAS DE LO BELLO SUPREMO SON INTE-
GRIDAD Y PERFECCIÓN, JllSTA ARMOfllA Y CLARIDAD. No TODO LO FORMAL 
ES BELLO, 

DURANTE EL RENACIMIENTO SE DESCUBRIÓ AL INDIVIDUO OLVJDÁNDO 
SE DEL ESPIRJTU GREGARIO, SE RECONQUISTA LA FAMILIARIDAD CON LA
NATUílALEZA, LA BELLEZA DEL HOMBRE Y CON LAS MANIFESTACIONES AR-
TIST ICAS DEL MISMO PARA EXPAflDER SU SENSUALIDAD, 

ALBERT! HABLÓ DE UNA ESTtTJCA DE LA PERFECCIÓN, LO QUE Ir/TE 
RESA ES EL PRINCIPIO DEL ORDEN. Aaut COINCIDE EL CONOCIMIENTO -
CIENTIFICO CON EL IDEAL ARTiSTJCO, A LA IMITACIÓN DE LA NATURALE 
ZA SE AGREGA LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA, ENFOCADA A LA DIVERSIDAD 
DE LAS FORMAS CREADAS Y A LA SIMETR!A, 

LEONARDO DA VINCJ SIGUIÓ A ALBERTJ, EXPLJCb EL A~TE Y LA Cl~tt 

CJA, LA ARMON!A Y EL ORDEN, 

Ef/ FRANCIA, DURANTE EL SIGLO XVII, DOMINÓ EL CONCEPTO DE LO 
VERDADERO SOBRE LO BELLO, LA RAZÓN ES LA CUALIDAD SUPERIOR Y LA
SEN51BILIDAD ES INFERIOR, EL ARTE ES SOMETIDO A REGLAS, A LAMO
RAL, A LA RELIGIÓN Y AL ESTADO, SE IMITÓ A LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
Y SE A~ADJÓ LA ANTIGÜEDAD CRISTIAf/A, DE NUEVO LA ESTtTICA PERTE
NECE ÚNICAMENTE AL INTELECTO, EL ARTE CREA UNA ILUSIÓN, QUE NO -
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SE DISTINGUE DE SU REPRESENTACIÓN, PARA DESCARTES LA OBRA DE AR
TE TIENE UN ELEMENTO INCONSCIENTE QUE ES PRECISAMENTE LO ESENCIAL 
DE ELLA. ESTUDIÓ EL ARTE MUSICAL Y SUS LEYES: LA TtCNICA Y F!s1-
CA DE LOS SONIDOS, ACORDES, CONSONANCIAS Y DISONANCIAS, ÜISTIN-
GUIÓ LA DURACIÓN, LA INTENSIDAD, LA ALTURA, LA MEDIDA, EL RITMO
y LA NATURALEZA DEL COMPAS, Su TEOR!A DE LAS PASIONES CONVIERTE
AL SENTIMIENTO MUSICAL EN PASIÓN, ENTONCES EL SONIDO PRODUCIDO -
ARTIFICIALMENTE CON SENTIMIENTO PUEDE SER TAMBltN PASIÓN, LA CUA 
LIDAD DE LOS POETAS, DICE RONSARD, ES LA INVENCIÓN COMO DON DE 1 
MAGINACIÓN QUE CONCIBE IDEAS Y FORMAS, CHAMBRAY, DICE QUE LA NA
TURALEZA ES SÓLO UN PUNTO DE PARTIDA OUE HAY OUE SUPERAR CON LAS 
VERDADES PARA PROUUCIR LA BELLEZA PERFECTA, 

EN ESE MISMO SIGLO LA FILOSOF!A EN INGLATERRA FUE REPRESEN
TADA POR BACON QUIEN DIVIDIÓ AL ENTENDIMIENTO EN IMAGINACIÓN CO
MO POES!A, LA RAZÓN COMO FILOSOFIA Y A LA MEMORIA COMO LA HISTO
RIA. A LA POES!A LA DIVIDIÓ EN NARRATIVA, DRAMATICA Y PARABÓLICA; 
tSTA ~LTIMA SE SIRVIÓ DE ALEGORIAS ·y SIMBOLOS, ADEMAS DE QUE FUE 
CONSIDERADA COMO LA MEJOR. HOBBES DIJO QUE LA IMAGINACIÓN NO SÓLO 
APORTÓ LA DIVERSIDAD Y QUE COMO LA FILOSOF!A, CLASIFICA Y ORDENA, 

PARA LOCKE LAS MANIFESTACIONES DEL ESPIRITU SE REDUJERON A
SENSACIONES SIMPLES QUE SON IDEAS COMPLEJAS, BERKELEY SUPONE LO
BELLO EN LA SIMETRIA, EN LA PROPORCIÓN Y LA PERFECCIÓN, MAS NO -
EN EL PLACER, LO SUPílASENSIBLE QUE DOMINA LO BELLO, 

LA ESTtTICA DEL SIGLO XVIII EN FRANCIA SE CENTRÓ EN TORNO A 
LAS IDEAS DE QUE LA RAZÓN ES DIFERENTE EN ESTE SIGLO: ES UN PO-
DER CRITICO, CONSISTIÓ EN EXAMINAR LOS ERRORES QUE LA TRADICIÓN
CONSIDERABA VERDADES. EL IDEAL DESESTIMÓ LOS SENTIMIENTOS, LA IN 
DIVIDUALIDAD Y LOS PROBLEMAS METAFISICOS. ROSSEAU ABUNDÓ EN LA -
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PARADOJA DIRIGIDA CONTRA LA LECTURA Y LA CIVILIZACIÓN. 

Los SENTIDOS IMPORTABAN PARA EL CONOCIMIENTO y EL PENSAMIE~ 

TO FUE INCONCEBIBLE PARA LA SENSIBILIDAD; LA SENSACIÓN ES LA --
FUENTE DEL CONOCIMIENTO, MIENTRAS LA AFECTIVIDAD ES LA ESCENCIA
DE LO BELLO, ESA ES LA IDEA FUNDAMENTAL MANEJADA POR LOS GERMA-
NOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA ESTtTICA, LEIBNIZ SUPUSO QUE EL -
PLACER ES LA FASE SENllMENTAL DE UN TílABAJO INTELECTUAL, LA PER
FECCIÓN DE UNA OBRA DE ARTE RADICA EN SU UNIDAD DE LA VARIEDAD;
ADEMAS LA FORMA ES SOBREANADIDA PUES SE CREA A sl MISMA A TRAVts 
DE. LA SUSTANCIA, BAUMGARTEN AFIRMÓ QUE LA ESTtTICA ES LA CIENCIA 
DEL CONOCIMIENTO SENSIBLE, EL FUNDÓ EL CONCEPTO MODERNO DE ESTt
TICA BASADO Efl RA!CES GRIEGAS, AISTHESIS, PARA ENTENDERLA COMO
TEOR!A DE LA BELLEZA, LESSING ESTUDIÓ LA FUNCIÓN SIMBÓLICA A TRA 
vts DE LA METÁFORA y LA FIGURA CORPÓREA. 

EN KANT EL DOMINIO ESTtTICO SE BASÓ EN EL SENTIMIENTO, NO -
EN EL COflOCIMIENIO NI EN LA INTELIGENCIA, SINO EN LA SENSIBILIDAD, 
Lo BELLO ES UNA FINALIDAD SIN CONCLUSIÓN. Su MtTOUO DE LA TELEO
LOG!A O CIENCIA DE LA FINALIDAD ES UNA CRITICA DE LO BELLO Y LO
SUBLIME, LA POSTULACIÓN DE LA CAUSALIDAD DE LA IDEA ES LA EXPLI
CACIÓN DE LA BELLEZA MISMA, HAY UNA ARMON!A INTERNA EN LOS OBJE
TOS BELLOS QUE CUllSPIRA/l EtlTRE SUS PARTES Y EL TODO, llAY DOS TI
POS DE JUICIO, EL DETERMINANTE (QUE ORDENA UN OBJETO DE ACUERDO-
A LA IDEA O A LA REGLA) Y EL REFLEXIVO (QUE SE REMONTA DESDE EL
OBJETO DE LA REGLA), EL JUICIO DEL GUSTO o ESTtTICO LS UN PLACER. 
AUNQUE NO UNIVERSAL DEBIDO A SU SUBJETIVIDAD POR SER UNA IDEA IN 
DEMOSTRABLE. SE PUEDE FUllDAR rn UN CONCEPJCJ, AÚN SI tsrE ES lllDE 
TERMINADO Y RELATIVO, LA NATURALEZA DE LO BELLO SE BASA eN CUA-
TRO PUNTOS DETERMINANTES PARA ENTENDER EL JUICIO DEL GUSTO: )) -. 
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CUALIDAD-GUSTO, FACULTAD DE JUZGAR UN OBJETO DESINTERESADAMENTE¡ 
2) CANTIDAD, ES BELLO TODO AQUELLO QUE GUSTA SIN CONCEPTO! 3) Fl 
NALIDAD, LA BELLEZA ES LA FORMA DE FINALIDAD DE UN OBJETO, PERCL 
BIDO SIN LA REPRESEIHAClbN DE UN DOOl 4) MODALIDAD, ES BELLO TO
DO LO QUE ES RECONOCIDO SIN CONCEPTO COMO OBJETO DE UNA SATISFAC 
Clbll NECESARIA, 

EN INGLATERRA, Etl EL SIGLO XVIII, LA EST~TICA ES SUBJETIVl:i 
TA, LA ESCUELA ANAL!TICA ES PSICOLOGISTA, Y LA INTUICIONISTA ES
METAFISICA. [N ESTA ESCUELA EL PRINCIPIO DE BELLEZA OBJETIVA ES
LO FUNDAMENTAL. SHAFTESBURY SITUb LA IDEA ENTRE EL CAOS Y LA BE
LLEZA, QUE SE REALIZA EN LA ARMONIA DEL MUNDO, SISTEMA EN DONDE
EL BIEH ES BELLO, Y LO BELLO VERDADERO, HE AQU! LA CONDIClbN SO
CIAL DEL ARTE QUE ASPIRA A LA LIBERTAD, DE ESTE MODO LA BELLEZA
SE RESUELVE EN LA MORAL (BUEll GUSTO) Y LA VERDAD DE LA POLITICA
y LA RELIGlbN. POR SU PARTE ADAM SMITH ANTEPONE LO ÚTIL A LO BE
LLO, CONCEPTO CONTRARIO AL DE HUTCHESON QUE SEPARA LO ÚTIL DEL -
BIEN Y LA BELLEZA PIWCEDIENDO DE UN SENTIMIEllTO ENGENDRADOR, IN
TERIOR DEL SEllTIMIEllTO MORAL, EN LA LINEA PSICOLOGISTA SE UBICA
HUME, QUIEN REMllE AL AílTE COMO SUJETO DE LA RAZbtt Y DEL GUSTO -
P~OPIO DEL ESPECTADOR, ESTE EXPERIMENTA PASIONES Y EMOCIONES, -
PLACER Y AGRADO, FINALMENTE UN SENTIMIENTO O PENSAMIENTO VENIDOS 
DE LA PASIÓIL 

ESTA DISCUSlbN EST~TICA OFRECE A ALEXAllDER GERALD UNA SOLU
CIÓN RACIONALISTA: EL BUEN JUICIO NO ES DON NI EFECTO DEL ARTE.
SE DESARROLLA CON LAS FACULTADES IMAGINATIVAS EMPLEANDO LOS SEN
TIDOS INTERIORES D ílEFLEXIVOS. Es DECIR, LOS SENTIDOS CAPTAN LA
BELLEZA, QUE ES FUENTE DE PLACER RACIOllALIZADO SIGUIENDO EL CAMl 
NO DE LA MORAL O DEL BUEN JUICIO, 
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EL ROMAllTICISMO TRATÓ DE /\FIRMAR LA VERDAD DEL /IRTE, DE L/\
SOCIEDAD Y DEL ARTISTA, SEGÚll LA PERSPECTIVA DE LA HISTORIA, 
SAlllT SIMON OPTÓ POR LA FÓRMULA DEL ARTE COMO REFLEJO, ADEMAS -
EXALTÓ LA VIRTUD DEL ARTE POR SER COMUNITARIO Y SOCIAL, EXISTE -
Ell EL ROM/\llTICISMO FR/\NCtS UN/\ POSTURA SENSUALISTA QUE DA.CABIDA 
/\ LOS SENTIMIEllTOS DE REALIZACIÓN ESPIRITUAL Y MISTICA, PoR SU -
PARTE lHOM/\S JOUFFROY ADVIRTIÓ LA IDEA DE ORDEN Y LA IMPORTAllCIA 
DEL JUICIO EN LA ESTtTICA, GUYAU TRATÓ DE ENCONTRAR UN ARTE ORGh 
lllCO CON LA NATURALEZA PROPIA (FUERZA, ARMONIA Y GRACIA) QUE PRQ 
DUJERA SEllSACIOllES AGRADABLES Y UlllVERSALES, MIEllTílAS QUE lAlllE
RETOMÓ EL CARACTER CUL TUR/\L DEL ARTE: RAZA, AMBIEllTE Y llOMENTO, 

EN ALEMANIA LA TEORIA ESTtTICA ADQUIRIÓ Ull RAllGO FILOSÓFl-
CO, Los ESTET/\S DESARROLLARON LOS COtlCEPTOS DE SENSU/\LllJAD. INH. 
LECTO E HISTORIA, Etl HERDER DOMINÓ LA SEllSUALIDAD DE lllDOLE Utll
V~RSAL 1 EN SCHILLER PREVALECIÓ UN VITALISMO Ell EL QUE LA BELLEZA 
SE HALLÓ EtiTRE LA VIDA Y LA MORAL DE LA NATURALEZA Y FORMA; EL -
ARTE ES SUPLEMEllTO DE LA POLITICA y LA MORAL. Los lllSTlllTOS HUMA 
NOS SON SEllSIBLES, FORMALES Y LÚDICOS, EN ELLOS LA BELLEZA EXIS
TE DE DOS MODOS: SUAVE Y ENtRGICA. SU ARMONIA CONDUCE AL HOMBRE
SEUSIBLE HACIA EL PEflSAMIEllTO, Y AL ltlTELECTUAL llACI/\ LA SEtlSIBl 
LIDAD, flCHTE 110 SEPARÓ AMBOS ELEMEllTOS, LO SEll~IBLE Y EL INTE-
LECTO, LOS CUALES SE FUllDEN Ell UNA UllllJAD. HEGEL HEflEOA LA PERS
PECTIVA DE SClllLLER AL COllSIDERAíl LA IDEA ESTtTICA ENTl<F. LA SEll
SIBILIDAD Y EL EtlTEllDIMIEMTO; PARTE DE LA UtllDAD DE /\MBOS Y AFIR 
MAQUE EL PROCESO ESTtTICO SE ORIGlllA EN EL ESPIRITU; LO BEL~O -
DEL ARTE ES LA BELLEZ/\ EM/\llADA DE tL MISMO, YA QUE EL ESP!RITU -
PROYECTA LA BELLEZA Ell LA NATURALEZA, ADVIRTlb EL CARACTER HUMA
NO EXCLUSIVO DEL ARTE, CREADO PARA LA SEllSIBILIDAD DEL HOMBRE, -
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CONSTITUYEJIDO EL ARTE UN Flfl EN si MISMO. Su SISTE::A DE LAS AR-
TES COMPREUDE UNA ESTtTICA GENERAL, ESTUDIA LA BELLEZA ARTISTICA 
Y LA UNIDAD EUTRE IDEA Y FORMA, lAMBltN UN SISTEMA DE LAS ARTES
A PARTIR DE LA IDEA DE SISTEMA, DONDE LAS FORMAS DE ARTE SIMBÓLl 
CO CLÁSICO Y ROMAUTICO SON FUflDAMENTALES, EL ARTE SIMBÓLICO ES U 
NA IDEA ABSTRACTA, IUADECUADA A LA FORMA, EL ARTE CLÁSICO ES LA
INADECUAClbN DE TODO OBJETO FINITO y SENSIBLE. EN ESENCIA ScHo-
PEHAIJER SIGUE A llEGEL EN CUANTO AL CARIÍCTER ESPEC!FICAMENTE HUMA 
NO DEL ARTE, PUES AFIRMA OUE UNA COSA ES BELLA SI LA COUTEMPLA-
Clb0N ES OBJETIVADA, 

NIETSZCHE TRATA DE UNA ESTtTICA OUE lttVOLUCRA UN INSTIUTO -
METAFÓRICO Y OTRO VERBAL OE ABSTRACClbN, Es UflA S!UTESIS QUE A-
BARCA LAS BELLAS ARTES ESTRUCTURADAS COMO UN CONJUUTO UfllTARIO,
EN EL QUE PREDOMINA EL PRINCIPIO APOLINEO, ESFERA DE LAS FORMAS
y DE LA ALEGR\Ai Y EL PRINCIPIO DIONISIACO, DONDE SE PRODUCE LA
DESAPARIClbN DEL PRONCIPIO OE INDIVIDUALIDAD. EL CAMIUO CORRECTO 
DE ESTA FUSlbN ES LA TRAGEDIA GRIEGA, LUGAR DE MESURADA INTELEC
TUALIDAD Y APASIOUADA VOLUNTAD, 

LA CUESTlbN DEL MISTICISMO, LA MORAL, LA CONVENIENCIA So--
CIAL OCUPA A LOS ESTETAS INGLESES DURANTE EL SIGLO XIX. RUSKIU -
FUUDAMEflTA LA ACTITUD ESTtTICA EN LA SIMPATIA POR LAS COSAS, CU
YA CUALIDAD ES MORAL-RELIGIOSA, EN UN SEUTIDO SENSUALISTA SPENCER 
AFIRMb EL CARÁCTER MIMtTICO DEL ARTE, DE NATURALEZA PLACENTERA Y 
PEtlOSA, 

LA REFLEXlbN ESTtTICA EN NUESTRO SIGLO SE COUCENTRA EN LA -
PERCEPCIÓN DE LA ESÜTICA DE UN MODO RACIOUAllSTA, EN EL QUE LAS 
FACULTADES INTUITIVAS Y SEUSUALISTAS OCUPAN UNA JERARQU!A INFE-
RIOR, ESTA POSIClbN ES FUNDAMEUTAL EN LOS ESTETAS FRANCESES, Y -
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·VtCTOR BASCH CONSTITUYÓ LA ESTtTICA COMO CIENCIA, LA ACTITUD ES
TtTICA RADICA EN LA SIMPATlA HACIA LOS OBJETOS DE LA NATURALEZA
SOBRE LOS CUALES EXISTEN SENTIMIENTOS SIMBÓLICOS, ESTE PROCESO -
ES UNA SIMBIÓSIS ENTRE EL UNIVERSO Y EL YO: EL CONCEPTO QUE MAN~ 
JÓ DE LO BELLO ES OE UNA SIMPATIA SIMBÓLICA, EL HOMBRE SE CONCR~ 
TÓ A PERCIBIR DESDE SU INTERIOR, POR SU PARTE PAUL VALtRY ELABO
RÓ OTRO CONCEPTO RIGUROSO, DONDE LA ESTtTICA ES UN CONJUNTO O -
SISTEMA DE DOCTRINAS Y M~TODOS ~UE SE OCUPAN DEL ARTE, DIVIDIÓ A 
LA ESTtTICA EN HISTÓalCA. QUE INVESTIGA INFLUENCIAS y ORIGENES -
DEL ARTE, Y EN ESTtTICA CIENTlFICA, QUE ES EL ANhLISIS DE OBRAS, 

DIJO QUE UH FENÓMENO ELEMENTAL DE LA SENSACIÓN ES EL FENÓM~ 

NO FUNDAMENTAL DE LA CIENCIA DE LO BELLO, LA ESTtTICA ESTRECHÓ -
SU NATURALEZA CON LA LITERATURA, CON CORRIENTES DE MISTICISMO CQ 
MO SUCEDIÓ CON ANDRt MALRAUX, QUIER RATIFICÓ f,1. CARÁCTER CREADOR 
DEL ARTE, SIEMPRE OUE CONSISTA EN UNA VISIÓN DE LO SOBRENATURAL
E INHUMANO, MAURICE NEDONCELLE SEílALÓ QUE LO BELLO CREA UN UNl-
VERSO ESTtTICU DIFERENTE AL MUNDO REAL, 

Los ESTETAS ALEMANES SE DESENVUELVEN ENTRE UNA CIENCIA GEN~ 

RAL DEL ARTE, EN UN SENTIDO EXPERIMENTAL Y PSICOLÓGICO, DONDE ES 
ThN LA ETNOLOGIA, LA ETNOGRAFIA Y LA SOCIOLOGIA, THEOUOR LIPPS -
SOSTUVO QUE LA ACTIVIDAD SIMBÓLICA CONSTITUYE EL MEOLLO DEL PRO
BLEMA, QUE ES LA INTENSIFICACIÓN DE NUESTRO YO Y EL GOZO QUE A-
COMPAílA A TODO VALOR EN ACCIÓN, LA INTENSIDAD DEL SUJETO EH EL -
OBJETO QUE ES EL PRINCIPIO QUE DOMINA EN LA ESttTICA, PARA MAX -
SCHELER LA ESPECIFICIDAD DE LA SIMPATIA SIMBÓLICA SE PRODUCE --
CUANDO EL YO Y EL NO YO DEJAN DE SER OPUESTOS PARA CONVERTIRSE -
EN OBJETOS SIMBÓLICOS, 
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EN ITALIA BENEDETTO CROCE RECONOClb EN EL HOMBRE DOS TIPOS
DE CONOCIMIENTO: EL INTUITIVO QUE ES FORMADOR DE IMÁGENES Y EL -
LbGICO QUE ES FORMADOR DE CONCEPTOS; DE HECHO, EL INTELECTO PRO
DUCE AMBOS CONOCIMIENTOS Y ENTONCES EL CAMINO ADECUADO PARA RECQ 
NOCER EL ARTE ES EL REENCUENTRO DE LA INTUIClbN DEL ARTISTA, LI
BRE DE NORMAS, EL ARTE ES AUTbNOMO, ATIENDE A LA FORMA, A LA IN
TENSlbN Y AL LIRISMO DE LAS OBRAS DE ARTE. LA TENDENCIA DE LA ES 
TtTICA ITALIANA ES LA SIMBOLIZAClbN DE LA VIDA EN TODAS SUS EXPRE 
SIONES, 

LA ESTtTICA INGLESA RETOMA LOS CONCEPTOS GENERALES DE LA Fl 
LOSOFlA, AUNQUE SE ALEJA DE TODA TEORlA METAFlSICA, POR DIFEREN
TES MEDIOS, PRINCIPALMENTE EXPERIMENTALES, LOS ESTETAS NORTEAME
RICANOS INTENTAN LOCALIZAR LA BASE MATERIAL-SOCIAL Y COMPROBABLE 
DEL CARÁCTER ESPECIFICO DE LO BELLO, 
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J,l CONCEPTO DE ESTETICA 

EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA ESTtTICA ES EL PROBLEMA DE -
LA BELLEZA QUEDANDO POR DEFINIR LO QUE ES BELLO, LA CUESTlbN SE 
CIRCUNSCRIBE A LA CULTURA, ENTENDIDA COMO CONJUNTO DE ELEMENTOS
SOCIALES QUE RODEAN E INFLUYEN AL HOMBRE, DONDE SE CONSIDERA A -
LO BELLO DE ACUERDO CON LAS CATEGOR!AS SOCIALES, EN LA SOCIEDAD
PREVALECEN DIFERENTES CRITERIOS PARA CONCEPTUAR A LA BELLEZA; El 
TE PROCESO DE DEFINICIÓN OBEDECE A LAS IDEALIZACIONES INDIVIDUA
LES SOBRE EL TtRMINO, As! SE ABRE LA DICOTOMIA ENTRE EL HECHO -
SENSIBLE Y LA NORMA DE BELLEZA, SIENDO LO SENSIBLE UN ELEMENTO -
RELATIVO QUE DEPENDE DE EXPERIENCIAS PARTICULARES. LA NORMA ESTt 
TICA BUSCA LA S!NTESIS DE LAS SENSACIONES HUMANAS PARA LLEGAR A
UN CONCEPTO UNIVERSAL. LA SOLUClbN PROPUESTA POR RAYMONU 8AYER -
ES ARMONIZAR EL HECHO SENSIBLE CON EL ARTE, Y TAMBltN REFLEXIO-
NAR SOBRE ARTE Y BELLEZA, 

LO BELLO, LO ART!STICO Y LO SENSIBLE HAN SIDO ESTUDIADOS -
POR ESTETAS Y ARllSTAS EN LA HISTORIA, UTILIZANDO SIEMPRE A LA 
ESTtTICA COMO FUNDAMENTO TEbRICO, DE APOYO TtCNICO Y METODOLÓGI
CO PARA DEFINIR LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA MATERIA, 

Lo SENSIBLE ES EL EFECTO MOTIVANTE DEL CONTEMPLAUOR (ACTOR) 
QUE ES CAUSADO POR UN OBJETO QUE HA SIDO CALIFICAUO COMO BELLO.
LO BELLO ES EL CONCEPTO EN QUE SE BASA LA ESTtTICA PARA DEFINIR 
EL ARTE y LO ART!STICOl tSTO NO ES SENCILLO DEBIDO A LAS DIFICU~ 

TADES QUE REPRESENTA ACLARAR LA IDEA DE BELLEZA A TRAvts DE LA -
SENSIBILIDAD, PUESTO QUE EL HECHO SENSIBLE ES RELATIVO, 

Lo ARTISTICO ES LA VALORACIÓN ESTtTICA DE Utl OBJETO GRACIAS 
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A LOS INSTRUMENTOS Y MtTODOS APLICADOS POR LA REFLEXIÓN ACERCA -
DE LA BELLEZA, LA SEttSIBILIDAD Y EL ARTE (ESTtTICA), 

LA ESTtTICA ES LA REFLEXIÓN (ESTUDIO) SOBRE EL FENÓMENO DEL 
ARTE Y DE LA BELLEZA, PARA LO CUAL REQUIERE TRES ELEMENTOS: EL -
OBJETO MISMO DEL ARTE, LA VALORACIÓN DEL OBJETO COMO BELLO Y LA 
SENSIBILIDAD (PERCEPCIÓN SUBJETIVA Y RELATIVA DEL OBJETO), LA ES 
TtTICA PERMITE ANALIZAR LAS CUALIDADES Y CARACTEíllSTICAS DE LA -
BELLEZA CONTENIDAS POR EL OBJETO ARTISTICOl EL PRIMER CONTACTO -
CON tsTE, SUCEDE A TRAVts DE LOS SENTIDOS. Es UN MOMENTO RELATI
VO Y SUBJETIVO, EL ELEMENTO OBJETIVO DE LA ESTtTICA SE LOGRA POR 
MEDIO DE LA VALORACIÓN DEL OBJETO COMO ARTE, 

EL ARTE CONJUGA A TODOS LOS OBJETOS QUE HAN SIDO CREADOS PA 
RA CONSTRUIR EL ESPACIO HISTÓRICO DEL HOMBRE, OBLIGANDO A CAMBIAR 
CONCEPTUAL, tTICA Y FILOSÓFICAMENTE, ESTO SE LLEGA A REALIZAR -
CUANDO HAY UttA ESTtTICA O UNA REFLEXIÓN SOBRE EL OBJETO Y SE CON 
CLUYE QUE ES ARTISTICO, SI ESE OBJETO DESPERTÓ LA SENSIBILIDAD -
PARA SU REFLEXIÓN, EL REQUISITO FUE LA BELLEZA SUBJETIVA DEL MIS 
MO, 
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1.2, CONCIENCIA ESTETICA 

CONSIDEREMOS, DE ACUERDO CON LOS POSTULADOS DE EMMANUEL --
KANT, A LA CAPTACIÓll DE LOS DIVERSOS EST!MULOS DEL MUNDO COMO EL 
MOMENTO ELEMENTAL QUE PERMITE RELACIONARNOS CON LA BELLEZA. SE-
GÜN EL SISTEMA DE KANT, ELLO SUCEDE DESPREJUICIADAMENTE Slll RECU 
RRIR AL COllCEPTO-NORMA DE LO BELLO, ESTE MOMENTO ES SENSORIAL v
SEllSIBLE, POR SU PARTE, RAYMOflD BAYER COMENTA QUE EL HECHO SENS! 
BLE AL VALERSE DE LA RAZÓN PROFUNDIZA SU EXPERIENCIA PUES REFLE
XIONA ACERCA DE LOS PROBLEMAS ARTISTICOS Y ANALIZA EL PENSAMIEN
TO ESTtTICO DE LOS lEÓRICOS ·y FILÓSOFOS DE LAS DIVERSAS ETAPAS -
HISTÓRICAS, DE ESTE MODO, LA CONCIENCIA ESTtTICA ESTA EN LA CON
DICIÓN DE LO SENSIBLE EN EL SENTIDO ESTRICTO Y Ell LA CATEGORIA 
DE LO INTELECTUAL, DE COflFROflTACIÓll TEÓRICA Y DE POSIBILIDADES -
DE EDUCACIÓll ESTtTICA (APREHEllDER CONOCIMIENTOS ARTISTICOS PARA
APL ICARLOS), LA PRIMERA ACTIVIDAD LÓGICA ES EL ESTUDIO. COMO DI
CE PAUL VALtRV AL REFERIRSE A LA ESTtTICA HISTóRlCA. 

LA CONCIENCIA ESTtTICA PROPOflE SENSIBILIZAR LA RAZÓN PARA A 
PLICARLA A LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS DESDE UNA POSICIÓN CRl 
TICA, FILOSÓFICA E HISTÓRICA, COll ESTO LA CONCIEtlCIA ESTtTICA SE 
PROPONE EL ESTUDIO HISTÓRICO DEL ARTE COMO FUENTE HUMANIZADA DO~ 

DE SE LOCALIZA LO BELLO, LO BELLO HUMANO V LA ESTtTICA, ESTO SE
LOGRA A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS DEL 
ARTE Y DE LOS PROBLEMAS ESTRICTAMENTE ORGANICOS DE tL. lAMBltN
LA SENSIBILIZACIÓN DE LA RAZÓN PERMITE UNA APERTURA MAYOR PARA -
LA REFLEXIÓN ESftTICA, 
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2. LA TRIADA: COMUNICACION-IDEOLOGIA-ESTETICA 

LA ENAJENAC 1 Ófl llA S 1 DO MOT 1 VO DE ESTUD 1 OS DEllTRO DE LA TEO·
R l A DE LA IDEOLOGlA REALIZADOS POR LOS lflVESTIGllDORES EN COMUNICA 
CIÓN. Los MEDIOS COLECTIVOS DE INFORMACIÓN ORIGINAN LA ENAJENACIÓN 
SOCIAL. LAS INFLUENCIAS DE LOS MENSAJES ELIMINAN Lll CllPl\CIDllD DE-
1\CCIÓN AUTÓllOMA Y SON EFECTO DE LA MAlllPULllCIÓll EJERCIDA POR LOS
DUEROS DE LOS MEDIOS, SEA EL ESTADO O LA BURGUESlA DOMINANTE. 

"Los APARlllOS IDEOLÓGICOS DEL ESTADo" 1 SON LOS REPRESORES SQ 
CIALES. EJEMPLO DE ELLOS SON LA IGLESI~. LA ESCUELA, LA FAMILill,
EL SISTEMA POLI rico. LOS PARTIDOS. EL PODER JUDICIAL. LOS SINDICA 
TOS, LAS lllSTITUCIONES CULTURALES Y LOS SISTEMAS QUE MANEJAN IN-
FORMACIÓN, TODOS ELLOS CONSTITUYEN. EN CONJUNTO. AGENTES INTRODUt 
TORES DE IDEOLUGlll EN LA SOCIEDAD, 

EN TEORlA DE COMUNICACIÓN SE ENUNCIAN DOS NOCIOflES PARA COM
PRENDER LA OINÁMICA lEÓRICA Y PRÁCTICA DE ESTE PROCESO, UNO ES EL 
CARÁCTER MASIVO Y OTRO ES EL CONCEPTO DE IDEOLOGlA. SE DA POR EN
TEflDIOA LA EXISTENCIA OE LA COMUNICACIÓN MASIVA, CUYO RAZGO FUNDA 
MENlAL ES ESTAR SQM[TIOA A LOS INTERESES DE LOS DUEROS DE LOS --
MEDIOS Y SU CAPACIOAD DE MASIFICACIÓN, ESTA SITUACIÓN PROPICIA QUE 
LOS MEUSAJES SEAll, DEBIDO A SU CUALIDAD BURGUESA, IDEOLÓGICOS y,
EN CONSECUEllCIA, ALIENAIHES. ADEMÁS, A FAVOR DE tSTA TESIS, LA RI\ 
DIO, LA TELEVISIÓN, LA PRENSii Y EL CINE DEBIDO A SU CAPACIDAD DE· 
DIFUSIÓN, TIEllDEN A HOMOGENEIZAR, EN TtRMINOS IDEOLÓGICOS, 11 LA -
SOCIEDAD SOBRE Lll OUE SE REALIZAN LOS PROYECTOS CAPITALISTAS DE -
DOMlflACIÓN, Asl LA MASIFICACIÓN SE EXPLICA Efl UN SENTIDO CUllNTITI\ 
TIVO, DONDE SÓLO EL NÚMERO DE RECEPTORES DE MENSAJES DETERMINAN -

1 Lou 1 s ALTHUSSER. LA F 1 LOSOF IA COMO ARMA DE LA REVOLUC ION. CUADER 
NOS DE PASADO Y PRESENTE, M~XICO, 1981, P. 97 
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SU CAPACIDAD, 

EL TRATAMIENTO QUE SE HA DADO A LA TEOR!A DE LA COMUNICA--
CIÓN Y A LA CULTURA ES QUE SON ELEMENTOS INTERNOS DEL SISTEMA PQ 
LITICO-IDEOLÓGICO, OUE CUMPLEN CON LA FlllALIDAD DE MANIPULAR 1\ -

LAS MASAS SEGÜN su CONVENl~NCIA. EN ESTA POSICIÓN SE AFIRMA QUE
LA EXPROPIACIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN SERIA EN BENEFICIO DEL 
PROLETARIADO, PRODUCltNDOSE ASI LA VERDADERA COMUNICACIÓN POPU-
LAR, DEMOCRÁTICA Y LIBERADORA, DONDE LA HISTORIA INFLUYE PUESTO
QUE EN SUS DIFERENTES ETAPAS (PRIMITIVA, ESCLAVISTA, FEUDALISTI\, 
CAPITALISTA, SOCIALISTA Y COMUlllSTA) ltlOICA QIJE H/\Y lltlA VIII HIS
TÓRICA PARA QUE EL MUNDO LLEGUE 1\ LA ETAPA SUPERIOR. 

EL TRATAMIENTO IDEOLÓGICO Y LA CRITICA SOCIAL, POLITICA Y -
ECOllÓMICA PRINCIPALMEtHE, HAii SIDO LOS ELEMEIHOS DE LA INVESTIGA 
CIÓN MARXISTA DE LA COMUNICACIÓN, 

LA ESTtTICA CUENTA CON ESOS ELEMENTOS CONCEPTUALES Y OTROS
COMO EL ARTE, PARA COMPREllDER LA COMUNICACIÓN, ENTENDIDA COMO UN 
PROCESO COMPLEJO DE lllTERCAMBIO DE IDEAS, CULTURA Y SOCIEDAD. EL 
ESTUDIO SOCIOLÓGICO DEJA DE SEíl DETERMlllANTE PUES SÓLO ABARCA AL 
GUNOS ASPECTOS DEL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓll A TRAVtS DE LOS -
MEDIOS, COll Utl LENGUAJE PROPIO Y AUTÓNOMO Etl LA INVESTIGACIÓN ES. 
TtTICA EN COMUlllCACIÓN, 

LA COMUtllCACIÓtl ESTtTICA SE INTERESA PlllllCIPALMEtlTE Etl LOS
VALORES ARTISTICOS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS SIN DESCUIDAR EL -
SISTEMA Y CÓDIGO DE COMUNICACIÓN (LENGUAJE) PUES ES LA MANIFESTA 
CIÓN DE SUS EXPRESIONES! TAMPOCO LAS POSIBILIDADES DE EXPRESIÓN-
1\RT\STICA CONSTITUIDAS POR LA NEGACIÓN DE Ull LENGUAJE Y LA PROPQ 
SICIÓN DE OTRO, SIN OLVIDAR LOS ELEMENTOS CR!TICOS Y SOCIALES. 
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SI LA DESALIENACIÓN CONSISTE EN RECONOCER AL HOMBRE COMO SU
JETO HISTÓRICO, EN SU PERSPECTIVA FILOSÓFICA Y PRÁCTICA, ~STE NO
TAN SÓLO MODIFICA UNA REALIDAD POLITICA, SINO TODA LA ESTRUCTURA
DEL LENGUAJE, EL HOMBRE ADOPTA UttA POSTURA ESTtTICA DEBIDO A UttA
REFLEXIÓtt ACERCA DEL ARTE Y DE LA BELLEZA, QUE ES LA "FORMULACIÓN 
DEL MUNDo" 2 Y FORMULACIÓtl DESDE EL LENGUAJE, QUE SE COtlVIERTE EN
VERDADERO CONOCIMIENTO Y AUTOCOHOCIMIENTO, ES ~STA LA ESPECIFICI
DAD DE LA DESALIENACIÓN A PARTIR DE UNA ACTITUD EST~TICA, 

2 DIETER JiiHNIG.lllSTORIA DEL MUNDO, HISTORIA DEL ARTE, FCE. BRE. 
VIARIOS 412, Mtx1co, 1982, p, 21. 
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2,1 CRITICA SOBRE LA TEORIA DE 
LA COMUNICACION Y LA RADIOFONIA 

LA TEOR!A DE LA COMUIHCACIÓN EN EL AMBITO LATltlOAMEíllCAllO -
HA SIDO COMPREIIDIDA POR LA CORRIEllTE MARXISTA DE LA COMUlllCACIÓll 
Ell SUS ASPECTOS SOCIOPOLITICOS Y ECOIIÓMICOS, LA LUCHA ARMADA POR 
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DEtlTRO DE LOS REG!MEllES CAPITALISTAS y
LA FUIICIÓll DE LA COMUfllCACIÓN Etl EL PROCESO llEVOLUCIOllARIO llACIA 
EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO, ES DE PRIMORDIAL IMPORTAIICIA PARA
IMPULSAR, INFLUEllCIAR Y GUIAR EL CAMBIO SOCIAL, 

Es NECESARIO SAllEAR LA COMUNICACIÓll EMITIDA POR LOS llEDIOS
A TRAV~S DE UNA REVOLUCIÓN ESTRUCTURAL, FUllDAMENTO Pflnll LOGRllR-
Ullll COMUIIICACIÓll DEMOCRATICA Y LIBERllDORA, ESA ES LA COllDICIÓll -
DE Ull llUEVO ORDEtl lllFORMATIVO Y DE COMUlllCACIÓll, Ell UOllDE LA llE
GEMOll!A DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓII Y MEDIOS MASIVOS DE IllFORMA
CIÓll PERTEllEZCA A Lll CLASE PROLETARIA, 

LA LUCHA DE CLASES, LA lllVESTIGACIÓll, LA CRITICA UE LA IDEO 
LOGIA DOMillAllTE Y LAS EXPRESIOllES SOCIALISTAS PllRA UN CllMBIO SO
CIAL Y COMUlllCATIVO, ASI COMO EL ESTUDIO DE LOS MEDIOS SON LOS -
ELEMEllTOS COllCEPTUllLES DE LA COMUNICACIÓll PARA LA CORRIEllTE MAR
XISTA, 

"LAS IDEAS DOMlllAllTES DE Ullll SOCIEDAD DIVIDID/\ EN CLASES -
SOll LllS DE Lll CLASE DOMllll\llTE"3, Es LA IDEA GEflERALIZllDll EtlTRE -
LOS COMUNICÓLOGOS LATlllOAMERICAllOS PllRll CRITICllR A LOS SISTEMllS
CONTRARIOS llL COMUIIISMO, SIN EMBARGO, LllS IDEllS UOMlllAllTES DE --

3 ARMAllD MATTELART, COMUNICACION MASIVA Y REVOLUCION SOCIALISTA, 
DióGENES, M~XICO. 1976, p, 24 
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~UNA SOCIEDAD CUALQUIERA PERTENECEN VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS 
INVOLÚCRADAS EN EL PODER POLITICO Y ECONÓMICO DE ESA SOCIEDAD, -

MATTELART ESTUDIÓ LA COMUNICACIÓN EN CHILE CON SUS PARTICU
LARIDADES V POR EXTENSIÓN LA OE LOS PAISES LATINOAMERICANOS, MAS 
NO CON SUS PROPIAS CARACTERISTICAS, SUPONE UHA REVOLUCIÓN SOCIA
LISTA PARA RESOLVER LA CRISISHISTÓP.ICA POR LA QUE ATRAVIESA LATl 
tlOAMtRICA, EN ESPECIAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN, PRESAGIA LAS
EXIGENCIAS SURGIDAS POR UN CAMBIO DEL CONJUNTO DE LAS RELACIONES 
SOCIALES, 

[L AUTOR MARXISTA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS CITÓ UN ARTl 
CULO DE LA PRENSA LIBERAL CHILEllA "LOS MEDIOS MASIVC6DE COMUlllCA 
CIÓtl NO ESTAN EH COtlDICIONES DE CIMENTAR EL SABER, EL GUSTO POR
LO BELLO V EL. SENTIDO CRITICO"-. EL LUGAR DE LA CINEMATOGRAFIA -
EL ARTE SE LO RESERVÓ DESDE HACE Aílos. EL PERIODISMO LITERARIO -
TAMBltN LO TIENE, LA TELEVISIÓN V LA RADIO SON MEDIOS QUE S\ CON 
TIENEN MENSAJES ESTtTICOS, CULTURALES, DE COHOCIMIENTO GENERAL V, 
POR TANTO DE SENTIDO CRITICO. 

LLAMA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA FETICHES, A LOS 
QUE LES ATRIBUYE CUALIDADES SOBRENATURALES. Los MEDIOS ACTÜAll. Dl 
CE, Ett VEZ DE QUE LO HAGAN LOS HOMBRES, MIEllTRAS tSTOS SE COSIFl
CAfl, 

MITOLOGIA E IDEOLOGIA Ell EL LENGUAJE DE MATTELART SON UN --
CUERPO RAC 1 OtlAL DE MECAll I SMOS auE APUNTAtl A OPACAR LAS RELAC 1 OllES 
SOCIALES DE LA SOCIEDAD BURGUESA, LOS MEDIOS SON MITOLÓGICOS YA-
QUE COllSllTUV[N UN POUER IECNOLÓGICO DE MAlllPULACIÓtl Y ADOCTRINA
MIEllTO DE UtlA CLASE SOCIAL POR OTRA, 

- IBID., P. 21 
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Los ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA COMUNICACIÓN SON LOS MISMOS 
QUE SE SIGUEN UTILIZANDO PARA HACER ANÁLISIS DE SISTEMAS Y FORMAS 
OE ORGANIZACIÓN IDEOLÓGICA Y POLITICA DE DETERMINADA SOCIEDAD, U 
TILIZANDO EL ESTUDIO DEL PODER, LA MERCANC!A, LAS CLASES SOCIA-
LES, EL CAPITAL y, PRINCIPALMENTE DEL ESTRUCTURAL CAMBIO SOCIAL. 
SIGUIENDO LA LÓGICA ARGUMENTAL HAREMOS OTRO TIPO DE ANÁLISIS OE
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN CON ELEMENTOS QUE TEORIZAN Y VALORAN 
DE OTRA MANERA A LA COMUNICACIÓN A TRAV~S DE LOS MEDIOS LOS CUA
LES NO SÓLO NECESITAN POLITIZARSE O SOCIALIZARSE CON UNA IDEOLO
G!A PROVENIENTE DE LOS QUE TIENEN QUE VER CON LA FORMACIÓN, EMI
SIÓN Y RECEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

PARA HACER UN ANÁLISIS DE SITUACIOllES DE COMlllllCACIÓN CON E 
LEMENTOS DIFERENTES A LOS MARXISTAS, DEBEMOS INICIAR POR TOMAR EN 
CUENTA LOS CONCEPTOS PRINCIPALES ENTRE LOS CUALES GIRAN LAS DIS
CUSIONES Y CRITICAS ORTODOXAS MARXISTAS, 

ANTES APRECIEMOS ESTAS CATEGOR!As: 
ll No SÓLO EL MUNDO CAPITALISTA ES CAÓTICO ECONÓMICA, POLl

TICA Y SOCIALMENTE, SIN ESTAR EXENTO DE CAER MÁS PROFUNDAMENTE -
EN SU CRISIS SOCIAL, 

2) DEBIDO A LA CRISIS HISTÓRICA DEL DEVENIR LATINOAMERICANO; 
EXISTE UN DESEQUILIBRIO EDUCATIVO, CULTURAL Y, POR TANTO, INFOR
MATIVO, 

3) LA COMUNICACIÓN NO SE DA EN PLENITUD EN LOS MEDIOS MASI
VOS POR LA CENSURA, LA PRESENTACIÓN Y LA JERARQUIZACIÓN DE LA lli 
FORMACIÓN Y LA BAJA CAPACIDAD DE RETROALIMENTACIÓN, lllTR!NSECA A 
LOS MEDIOS COLECTIVOS DE DIFUSIÓN, 

Los CONCEPTOS y ASPECTOS MARXISTAS MÁS IMPORTANTES PARA ANA 
LIZAR A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y A LA MISMA COMUlllCA 
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CIÓN .SON: HISTORIA, CULTURA, INFORMACIÓN, AGREGAtlDO llOSOTROS ARTE, 

SkllER, SENTIDO CRITICO Y ENTRETENIMIENTO, 

HISTORIA: CUANDO SE INTERPRETA A LA HISTORIA EN ALGÚN MEDIO 

MAS 1 VO DE COMUN 1CAC1 ÓN SOBRE UN PROCESO SOC 1 AL, SE CR l T 1 CA QUE -

ES UNA fRACCIOttlZACIÓN DE LI\ HISTORIA, SITUACIÓN QUE PROPICIA SU 

TEORIZACIÓN lilSTORIC!STA, CREÁNDOSE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON -

EL ESPACIO, Cl\PACIDAU Y LENGUAJE DEL MEDIO, 

LA TERGIVERSACIÓN DE LA HISTORIA POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

TAMBltN SE DI\ Etl CUl\1110 A VERSIONES EXISTEN DE UN HECHO CONSUMA 

00 HISTÓRICAMENTE, HASTA PLANTEARSE VERSIO~ES EN FUNCIÓN DE LA -

MANERA DE PENSAR DE CADI\ llOMBRE Y SOBRE LI\ CORRIENTE IDEOLÓGICA

OUE ASIMILE. 

CULTURA: LA RELACIÓN ENTRE PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICA

CIÓN HI\ MODELADO LA CULTURA DEL CONSUMISMO. Los INTERESES ECONÓ

MICOS lllVOLUCRl\N CAMPOS DEL ARTE rn LA PROUUCCIÓll DE ANUNCIOS ca 

MERCll\LES, POR EJEMPLO, SU RESULTADO ES LA LLllMADA INDUSTRIA CUL 

TURAL DONDE SE APROVECHAN Y ABSORBEN LAS MANIFESTACIONES AílTISTl 

CAS PARA INCOílPOllAílll\S l\l PROYECTO DE MASIFICl\CIÓN DEL CONSUMO, 

PENSAR OUE LA CllLTllRI\ SE PRODUCE COMO MIMF.SIS ltlMEOIATA DEL 

MODELO CONSUMISTA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EQUIVALE A NEGAR 

LA DINÁMICA CORRESPONDIENTE A LA fORMl\CIÓN DE LA CULTURA, LA CUL 

TllRA COMO PROCESO SOCll\l COMPLEJO Y ORGÍINICJ, TIENE LA CUALIDAD

DE INCOHPORAR LOS ~ROOUCTOS DE LA lllDUS!flll\ CULTURAL, O BIEN DE

DESF.Ctil\HLOS, [SIO IMPLICA RECOtlOCER LA IDENTIDAD DE LA PROPIA -

CULTURA, CUYA RELACIÓN CON LOS MEDIOS ES DE MUTUA INFLUENCIA, -

AUNQUE El TRllTAMIEflTO OUE SE HACE DE ELLA EN OCASIONES ES PARCIAL, 

BIEll SABEMOS QU[ LA lllDUSTRIA DE LA COllCIENCIA, HA HECHO QUE LA 
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CULTURA SEA FRACCIONADA Y DESCOttTEXTUALIZADA AL IGUAL QUE LA HIS 
TORIA, LA INDUSTRIA CULTURAL lttlCIÓ HACE BASTANTES AílOS SUS PLA
NES PROPAGAllDISTICOS LOS QUE HAii CREADO Ell ALGUtlA MEDIDA A UllA -
SOCIEDAD COllSUMISTA Y MOLDEADA A LOS CAllOllES ESPECIFICADOS POR -
EL CAPITALISMO. HABLAMOS DE UllA SOCIEDAD CAPITALISTA AS! COMO DE 
UNA TERCERMUIJDISTA Ell DOllDE EXISTEN DIFEREllCIAS IDEOLÓGICAS, PO
LITICAS, ECONÓMICAS Y CULTURALES, ALGUttAS DE DEPEllDENCIA V OTRAS 
CARACTERISTICAS DE tSTAS. 

PARADÓJICAMENTE EL MODELO SOCIAL DE COMUlllDAD, EXISTE LA PQ 
SIBILIDAD DE REFLEXIÓll UE LOS RECEPTORES, LOS CUALES 110 PERMITEN 
UUE LOS VALORES COllSUMISTAS Y DE IDEOLOG!A DOMllJANTE LOS GUIE11,
POR TODO ELLO LA lllOUSTRIA DE LA CULTUílA A TRAV~S DE LOS MEDIOS
NO ES TAIJ VÁLIDA Y CERTERA, 

ARTE: SE HA REPílOCHADO A LOS MEDIOS LA ESCASA DIFUSIÓll QUE
SE DA AL ARTE, CRITICANDOSE, ADEMAS, DEL MAL MANEJO QUE SE HACE
DEL M 1 SMO, SE ACUSA A LOS MEO 1 OS POR 110 FOMEtl.TAR EL GUSTO POR EL 
ARTE y UttA EST~TICA FUERA DE LO COMERCIAL. Auui EL "KITCH" o VUL 
GARIZACIÓll DEL GUSTO EST~TICO, SEGÜtt LA ESCUELA DE FílA~KFUílT, SE 
TRAllSFORMA EtJ SUSTMICIA DE TODO OBJETO ART!STICO PRESEtlTADO POR
LOS MEDIOS. 

PRACTICAMEIJTE LA IMPOSIBILIDAD DE RETROALIMENTAR EN ALTO -
GRADO LA COMUNICACIÓIJ EN Ull MEDIO DE DIFUSIÓll, DETEHMlllA EL TRA
TAMIENTO DESCRIPTIVO DEL ARTE. LA CREACIÓN ARTISTICA ES UllA PRO
POSICIÓN ACERCA DEL MUNDO QUE EXIGE UllA CONSTANTE DISClJSIÓll, LO
CUAL 110 PERMITE LA ADECUADA EXPOSICIÓll DE Ufl TEMA DETERMlllADO EH 
ALGÚll MEDIO, [IJ RADIO, POH EJEMPLO, SU ASPECTO AUDITIVO IMPIDE -
LA POSIBILIDAD VISUAL DE Ufl OBJETO ARTISTICO, LO QUE COllSTITUYE
Ell si, FRACCIONARLO. ADEMÁS LA APRECIACIÓN CORRECTA Y EST~TICA -
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DE UU OBJETO DE ARTE PUEDE LOGRARSE CON MAYOR PRECISlbN SI SE -
CONFRONTAN DIRECTAMENTE Y NO EXISTE LA INTERFERENCIA DE UN INTER 
MEDIARIO, COMO EN ESTE CASO SON LOS MEDIOS DE COMUNICAClbN, PRE
TENDER QUE LOS MEDIOS SUSTITUYAN AL HOMBRE EN su PAPEL DE corlTEM 
PLAOOR (ACTOR) DEL ARTE, SIGNIFICA DESVINCULAR AL ESPECTADOR EN
EL PROCESO CREATIVO DEL ARTE, DEBIDO A LA ESPECIFICIDAD DEL LEN
GUAJE RADIOFÓNICO, CUYA ESTRUCTURACIÓU DE SONIDOS, PALABRAS, MÚ
SICA Y SILEUCIO EXIGEN DEL ESPECTADOR LA COMPRENSibN DE DICHO -
LENGUAJE, 

LOS MEDIOS UIFUNDEN ARTE, PERO LA APRECIACIÓN Y JUICIO SOBRE 
tL NO RESULTA ACEPTAttLE DEBIDO A: 

A) EL GUSTO POR LO BELLO ART!STICO POR PARTE OE LOS RECEPTO 
RES (AS! COMO DE MUCHOS EMISORES) NO ES ASIMILADO AÚN PORQUE E-
XISTE UN PROFUNDO PROBLEMA CULTURAL PROVENIENTE DEL SISTEMA So-
CIAL, EDUCATIVO Y FAMILIAR, PUES EL SISTEMA NO CULTIVA AMPLIAMEN 
TE LA EDUCACIÓN ART!STICA PARA LA APRECIACIÓN Y EL GUSTO EST~Tl
CO POR LO BELLO ART\STICO, LA DESVALORIZACIÓN DE LA OBRA ART!STl 
CA UO ES CULPA DEL M~DIO POR FALTA DE CONTACTO DIRECTO ENTRE EL
EMl SOR Y RECEPTOR CON LA OBRA, SINO OUE NO EXISTE EL GUSTO POR ~O 

BELLO ART!STICO, 

Bl Los MEDIOS CUENTAN CON sus PROPIOS ELEMENTOS PARA LA EMl 
SlbN DE MENSAJES, INFORMACIONES, COMUNICACIONES Y ARTE, AÚU UO -
HA LOGRADO OTRAS FORMAS DE EMITIRLOS, EN DONDE PERMITAN LA APRE
CIACibN DEL ARTE A TRAV~S DEL CONTACTO DIRECTO, HAY OTRAS OBRAS
DE ARTE QUE SON TRANSMITIDAS Y OTRAS CREADAS POR LOS MEDIOS. 

COMÚNMENTE LO~ MEDIOS DEPENDEN DE LAS ARTES PARA TRANSMITIR 
BELLEZA EST~TICA, PERO LOS MEDIOS SE HAN VUELTO ESTlTICAMENTE -
CREADORES INDEPENDIEUTES DE ARTE, SOU OBRAS CREADAS POR Y PARA -
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EL MISMO MEDIO, 

INFORMACIÓN: EL IMPERATIVO COMERCIAL QUE PRIVA Ell LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓtl PERMITE LA INSERCIÓN DE lllFORMACIÓM Etl LA ESTRUC
TURA DE LIBRE COMPETENCIA, DE AH! RESULTA CONSIDERAR A LAS INFOR
MACIONES COMO MERCAllCIA CUYA ClílCULACIÓN ESTÁ SUJETA A LA LEY DE 
LA OFERTA Y LA DEMANDA, LA EXISTENCIA DEL MERCADO DE INFORMACIO
llES ES PRODUCTO OE LA LÓGICA CAPITALISTA Y POSIBILITA EL SUBSIS
TIR DE EMISORES 0[ llOTICIAS, AUNQUE LA DEFENSA DE LA OBJETIVIDAD 
DE LA EMISIÓN ES LA PRINCIPAL JUSTIFICACIÓN DE UNA NOTICIA, VIGL 
LANDO LOS INTERESES DE LOS DUEROS DE LOS MEDIOS Y EL ORDEN ESTA
BLECIDO, 

SUELE PRESENTARSE EL MANIPULEO DE lllFORMACIÓN, SU TERGIVER
SACIÓN U OMISIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA IN-
FORMATIVO Y POL!TICO DEL CAPITALISMO, 

EN UNA DEMOCRACIA CAPITALISTA LA VARIEDAD UE OFERTANTES DE
INFORMACIONES PERMITE CONOCER VARIOS PUNTOS DE VISTA EN CUAllTO A 
Utl MISMO HECHO SOCIAL (AGEtlCIAS DE tlOTICIAS), LO CUAL AUMENTA LAS 
PERSPECTIVAS DE INTERPRETAR DICHO SUCESO, O BIEtl DE AMINORARLAS. 
INCLUSO LAS OPllllONES PUEDEN SER CONTRADICTORIAS Y ANTAGÓNICAs;
Ell ALGUNOS MEDIOS LA APERTURA PARA DESCONCEllTRAR LA INFORMACIÓN
PERMITE QUE LOS SECTORES SOCIALES TRADICIONALMENTE MARGINADOS 
PUEDAN PARTICIPAR Ell EL CONOCIMIENTO DE DETERMINl\00 SUCESO, 

TAMBitN SE CRITICA A LA PROPORCIÓN DE LA INFORMAClbN 11 TRA
V~S DE LOS MEDIOS POR FALTA DE UN CONTEXTO QUE ENMARQUE Y DESGLO 
SE UN HECHO. Los HECHOS SOCIALES SE O~IGlllAN. SE DESEllVUELVEll y
SE PROYECTAll AL FUTURO, LA COMUNICACIÓN ES HACER COM~N Y LA IN-
FORMACIÓN TRANSFORMA UN HECHO Ell CONSTANCIA HISTÓRICA, LA HISTO
RIA ES MOTIVADA POR LA COllSTAllCIA DE LA INFORMACIÓll CREADA POR -
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Ull SUCESO EN METAMORFOSIS CONSTANTE, ENTONCES LA INFORMACIÓN ES
UNA FRACCIÓN O DERIVADO DE LA HISTORIA Y ELLA ES EL CONTEXTO DE
LA INFORMACIÓN, 

SEG~N EL MARXISMO LA INFORMACIÓN EN UNA SOCIEDAD CAPITALISTA 
ES UESltffORMACIÓN y MANIPULACIÓN. Los MENSAJES POR LOS MEDIOS SON 
TERGIVERSADOS PARA GUARDAR EL ORDEN ESTABLECIDO, SE DESINFORMA Y 
NO SE REVELAN SUCESOS QUE ESTÁN EN CONTRA DEL SISTEMA, CUANDO LA 
HAY SE DA EN CASOS MUY AISLADOS, 

PERO 110 IOUA LA INFORMACIÓN ES MANIPULADA, LA PRENSA SE HA
LLEGAUO A ESPECIALIZAR EN ESOS CASOS DE INFORMACIÓN AISLADA Y -
LOS HACE HECHOS DE DOMINIO P~BLICO, 

LA RETROALIMENTACIÓN ES LLEVADA A CABO POR LA PRENSA Y LA RA 
DIO PUES SON LOS MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA UN INTERCAMBIO DE MEU 
SAJES, Eu LA RETROALIMENTACIÓN LOS TEMAS, SERVICIOS Y MENSAJES -
REPRESENTAN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN POR LOS MEDIOS AUNQUE EN
GRADO RELATIVO PRIMlRO COMO YA LO DIJIMOS, POR FALTA DE LA CAPA
CIDAD INTR!NSECA UE LOS MEDIOS y DESPuts POR FALTA DE INTERtS DE 
UN PUEBLO CON CARACTERISTICAS Y TRADICIONES SOCIALES INDIFERENTES. 

SABER: EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HA CONSIDERADO AL -
SABER COMO UNA AGLOMERACIÓN DE DATOS, QUE NO PRETENDEN EL CONOCL 
MIENTO PROFUNDO DE UN TEMA Y SE TIENDE A ANECDOTIZARLO DEJANDO A 
UN LADO EL AllÁLI S 1 S Y LA CR 1 TI CA, SUCEDE A MENUDO QUE LA CONFROtl 
TACIÓll DE TALES DATOS SE HACE SIN EMPLEAR UNA METODOLOGIA, LO -
CUAL SE EXPRESA EN UNA INTERPRETACIÓN PARCIAL Y SUBJETIVA, DES-
CONTEXTUAL IZADA DEL TEMA, EL PROBLEMA RADICA EN CONOCER SI EL RE 
CEPTOR TIENE LA CAPACIDAD DE APROVECHAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA
EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN, Y EN TODO CASO, CONOCER OUE SEA AS!, 
ESTO SE DEBE A UN DETERIORO EDUCATIVO DE LA SOCIEDAD EN CONJUNTO, 
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EL SABER DEBE CONCEBIR A LAS COMUNICACIOllES POR LOS MEDIOS
MASIVOS COMO HERRAMIENTAS QUE FORMAll PARTE DEL COMPLEJO FUNCION{I 
MIENTO DE ~STOS EN LA CONTEMPORANEIDAD SOCIAL Y CULTUílAL, FOMEN
TANDO LA REFLEXlbN Y EL ENTENDIMIEllTO EN ~UNClbN DE SUS ELEMEN-
TOS DE LENGUAJE (VISUAL, LITERARIO, SONORO), 

EOUCAClbN: Err AUSENCIA DE UN PROYECTO EDUCATIVO EN LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓll SE MANIFIESTA LA FALTA DE CALIDAD DE LOS -
MISMOS, LA EDUCAClbN COMO PROCESO DE CONSTANTE PARTICIPAClbN EN
TRE EL QUE ENSEhA Y EL QUE APRENDE, SE DIFICULTA MÁS CUANDO SE -
PRODUCE EN UN MEDIO DE COMUNICAClbN, MAS NO ES UN OBSTÁCULO PARA 
CONTINUAR LA EMISlbN DE TEMAS EDUCATIVOS EN LOS MEDIOS. Los PRO
GRAMAS EDUCATIVOS, HASTA EL MOMENTO, DEBEN CONSIDERARSE COMO AU
XILIARES Y, EN CASOS EXTREMOS, PUEDEN SUSTITUIR EL CONTACTO DI-
RECTO COll EL PROFESOR, 

AllTE LA EV 1 DEllTE MOllOTOtt\ A QUE ACOMPAflA A Utl PROGRAMA EDUC{I 
TIVO, LOS MEDIOS HAN BUSCADO FbRMULAS PARA ARMONIZAR EDUCAClbN -
CON AMENIDAD O ENTRETENIMIENTO, PARA LOGRAR LA MEJOR MANERA PED{I 
GbGICA PARA TRANSMITIR EDUCAClbN, RECONOCIENDO LAS POSIHILIDADES 
Y LIMITACIONES lllTR\NSECAS DEL MEDIO. 

ADEMÁS, LA EDUCAClbN ACTUAL DENTRO Y FUERA DE LOS MEDIOS ES 
REFLEJO DE UllA PROFUllDA CRISIS FAMILIAR, SOCIAL, IDEOLbGICA Y -
CULTURAL DEL SISTEMA. No ES UN PROBLEMA DE COMUNICAClbN QUE DEBA 
RESOLVERSE ÜNICAMENTE CON LOS MEDIOS MASIVOS NI MUCHO MENOS POR
QUE ES UN PROBLEMA DE CRISIS HISTbRICA, 

SENTIDO CRITICO: EN LOS MEDIOS MASIVOS LA CRITICA CONSISTE -
Etl PRONUllCIAR JUICIOS DE VALOR, SUELE SER SUPERFICIAL Y SUJETA A 
LOS GUSTOS PERSONALES DE LOS LIDERES DE OPINlbN, SIN ATENDER A -
UN ANÁLISIS OBJETIVO, LA CRITICA ES RADICAL V TOCA CON FRECUENCIA 



EXTREMOS COMO JUICIOS DE VALOR. CUANDO LA CRITICA SE DIRIGE HA-
CIA UN TEMA RELACIONADO CON LOS INTERESES DEL POSEEDOR DEL MEDIO, 
tSTA, POR LO GENERAL, CONSISTE EN LA DEFENSA SUBJETIVA DE LOS IH 
TERESES DE LA BURGUES\A, 

LA CULTURA, LA HISTORIA, LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO, -
LA EDUCACIÓN Y EL ARTE SON ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAN EL SENTIDO
CRITICO SOBRE UN OBJETO DE ESTUDIO, ESAS BASES SON RELATIVAS DE
BIDO A LA INEXISTENCIA DE ARGUMENTOS CRITICOS DENTRO DEL ESTUDIO 
MARXISTA, EL ENTRETENIMIENTO, POR EJEMPLO, CONSTITUYE EL PRETEX
TO BhSICO OE LOS MEDIOS, Es EL PRINCIPIO EMPIRICO PARA DETERMl-
NAR LA FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS, SU OBJETIVO ES SERVIR DE DIS
TRACCIÓN DE LO COTIDIANO, [UALOUIER EMISIÓN ENTRETIENE PORQUE EL 
TRATAMIENTO QUE RECIUE ES TRIVIAL Y NU RECONOCE LA POSIBILIDAD DE 
PENSAR DEL REC~PTOR, UUE MENOSPRECIA UN MENSAJE QUE NO LE DIVIER 
TA, PREVALECE UN CIRCULO VICIOSO EN TORNO AL ENTRETENIMIENTO, Atl 
TE LA FÓRMULA DIVERSIÓN-ENTRETENIMIENTO, QUE HA DEMOSTRADO SU E
FECTIVIDAD COMERCIAL, LA TEORIA DE LA COMUNICACIÓN NIEGA LA REA
LIZACIÓN DE UN MENSAJE QUE TRASCIENDA LA DIVERSIÓN QUE EMPLEE -
LOS ESTEREOTIPOS Y ESQUEMAS ANQUILOSADOS, EL ENTRETENIMIENTO PUt 
DE AUORDARSE CON CALIDAD, DONDE EL TEMA SE MANEJE CON ORIGINALI
DAD: DEBE REPLANTEARSE PARA ABANDONAR LA IMAGEN TRIVIAL Y FRIVD
LA DEL MEDIO Y DEL GtNERO, ASUMIENDO UN CARhCTER SENSIBLE Y ESTt 
TICO, EL ENTRETENIMIENTO POR LOS MEDIOS DEBE DIVERTIR -EN SU A-
CEPCIÓN MhS CONGRUENTE CON EL ARTE- INFORMANDO ESTtTICAMENTE, 
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2.2 BREVE SEMBLANZA ESTETICA-HISTORICA DE LA RADIO 

LA RADIOFON\A TUVO UN INICIO EXPERIMENTAL HASTA CONSTITUIR
SE EN UNA EMPRESA COMERCIAL, CUYO TbPICO FUNDAMENTAL ERA LA DIS
TRACClbN Y EL ENTRETENIMIENTO EN SUS PROGRAMAS, EN LAS SOCIEDA-
DES CAPITALISTAS LA RADIODIFUSlbN ADOPTb EL MODELO PUBLICITARIO
PARA FltlANCIAR SUS EMISIOllES, MODELO QUE Ell LA ACTUALIDAD SE HA
MANTEtllDO SIN MODIFICACIOllES, Y OUE SE HA ARRAIGADO EH LA ESTRUC 
TURA ACTUAL DE LAS RADIODIFUSORAS, EL COMPROMISO COMERCIAL DE tS 
TAS COtl SUS PATROCIUADORES HA DETERMINADO EL TIPO Y LA CALIDAD -
DE LOS PROGRAMAS, CIJYO DESARROLLO EN LA PRÁCTICA, HA CONSOLIDADO 
DIVERSOS Gtr1Eros DE RADIO QUE APROVECHAll EL LEllGUAJE DE LAS BE-
LLAS ARTES, COMO LA LITERATURA Y LA M~SICA, LAS CUALlílADES SONO
RAS DE LA RADIO HACEN POSIBLE LOS PROGRAMAS MUSICALES Y LA ADAP
TAClbN RADIAL DE CUENTOS Y NOVELAS QUE DERIVARON EN SERIES SOBRE 
TEMAS AUECDbTICOS. 

CUAUDO LA RADIOFON\A EN NUESTRO PA\S FUUDb LA FbRMULA BAs1-
CA, MÜSICA-RADIONOVELA, SE DEDICb A PERFECCIONAR DICHO ESOUEMA,
TAMBltU DlfllNDlb MÚSICA POPULAR, MÜSICA DE CONCIERTO Y bPERA. PA 
rnoc111b PROGRAMAS DE DECLAMAClbN y ORGAlllZb MESAS REDOUDAS EN -
TORNO A TEMAS ART\STICOS, ENTONCES LA RADIO CONOUISTb LA IMAGEN
DE MEDIO COMO SE LE CONOCE EN TEOR\A DE COMUNICAClbN, ACEPTANDO
Sll PAPEL DE INTERMEUIARIO ErlTRE RECEPTOR Y EMISOR, SE DEDICÓ A -
SERVIR DE CONDIJCTO DE MÚSICA y COMF.flTARIOS, SIN DAliL1:5 urr TílATA
MIENTO QUE ARTICULARA UN MEUSAJE APROVECHANDO LAS POSIBILIDADES
DE CREAClbN QUE EL LENGUAJE SONORO PROPONE. SU TARlA ART\STICA -
ORNAMENTÓ LA PRLSEffTAClbN DE PROGRAMAS MUSICALES, CON lEXTOS Y -
EFECTOS EFICACES. 
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LA CREACIÓN DE UNA ESTtTICA RADIOFÓNICA FUE CONCEBIDA COMO
UNA PROPOSICIÓN INDEPENDIENTE DE LAS BELLAS ARTES, LA TRANSMISIÓN 
ERA ESTtTICA O ARTISTICA COMPRENDIDA AL MODO Y RECURSOS DE LOS ~ 

MISORES. TAMBltN ATRAJO A LOS RECEPTORES, SIN DESCARTAR LO ARTIS 
TICO QUE FUE LA RADIOFONIA. ESA ETAPA CONTÓ CON PRODUCCIONES QUE 
SONORAMENTE ERAN LOGRADAS CON ACIERTO Y ADEMAS, AUTÓNOMAS CON -
RESPECTO A LAS ARTES. CUANDO SE REFLEXIONA ACERCA DEL ARTE DE LA 
RADIO, EL ANALISIS REVELA LA EXISTENCIA DE INTENTOS ARTISTICOS -
SOBRE LA PROBLEMÁTICA ESTtTICA. 

Los GtNEROS RADIOFÓNICOS HAN DEMOSTRADO QUE EL MEDIO NO HA
LOGRADO LA COMUNICACIÓN ESTtTICA, AUNQUE EN SUS INICIOS, SE ACER 
CÓ A LO QUE LLAMAMOS ARTE SONORO, EL GtNERO MUSICAL, EL INFORMA· 
TIVO, EL EDUCATIVO, Y LA RADIOACTUACIÓN SE ACERCAN A LO QUE LA -
ESTtTICA LLAMA ARTE DESCRIPTIVO, 

EN LA HISTORIA DE LA RADIO SE HA HECHO REFERENCIA A LAS BE
LLAS ARTES, PERO CON EL LENGUAJE DE LA RADIO NO SE HA PENSADO EN 
ELABORAR UN MENSAJE POtTICO COMO MODO DE EXPRESIÓN AUTÓNOMO. 

No SE HACE AílTl EN RADIO AL DIFUNDIR M~SICA PORQUE YA ES 
PARTE INTRINSECA DE LAS BELLAS ARTESJ NO SE HACE ARTE EN RADIO AL 
HABLAR DE LO SUCEDIDO EN EL CONTEXTO ARTISTICO, SINO QUE SE INFOR 
MA DE LA MATERIA. LA TEOR\A HA CONCEPTUADO A LA RADIO COMO UN ME 
DIO MASIVO DE INFORMACIÓN QUE SOLAMENTE DIFUNDE MENSAJES DE DIFE 
RENTES TIPOS A LA COLECTIVIDAD, LA RADIO ES UN MEDIO MASIVO Y UN 
FIN ARTISTICO DONDE SE CREA ARTE PARA si. DE si. 



39 

3. COMUNICACION EN RADIO: LA PRACTICA RADIOFONICA 

LA RADIOOIFllSIÓN EN LA PRÍ\CTICA NO 1111 DESARROLlAllO Uflll ES
TtTICA CAPAZ DE EMPLEAR LOS RECURSOS SONOROS A SU DISPOSICIÓN, -
FUERA DE LOS ESTEREOTIPOS QUE CONFORMAN SU ESTRUCTURA; SE HA LI
MITADO A ORGANIZAR UN SISTEMA DE PROGRAMAS HETEROGtNEOS QUE AGRU 
PAN DIVERSOS GtNEROS RADIOFÓNICOS, ESTRUCTURADOS CON BASE A LOS
REDUERIMIUITOS PUllLICITARIOS Y PROMOCIONllLES DE LOS PROPIETARIOS 
DE LOS MEDIOS Y DE LOS PATROCINADORES, HISTÓRICAMENIE LA IMPOSI
BILIDAD D[L OESARROLlO ESTtTICO DE LA RADIO SE DEDE Al CARÍICTER
COMERClllL DE tSIA, SlflMCIÓN PílEVALEClffllE DESDF. EL NACIMIENTO -
DE LA INDUSlíllA EN Mlx1co. 

DE llCUEHDO AL OIWEN DE PROPIEDAD llCTUAIL DE LA lSTACIOflES -
DE ílADIO, LAS Cl\llACllíllSTJCllS Dé LOS PHDliRAMAS Y llE SIJS COfiTENl
OOS COl!RESPOfWEfl A LA POLITICA PUBLICITARIA DE LAS CMPllESAS DE -
RllDIOCOMUNICACIÓR Y DE SUS PATROCINADORES, LA RELACibN DEL CAPI
TAL EXTRANJERO Y LUC/\L CON LA RADIO, IMPL/\Nlb UN MODELO DE RADIO 
DIFUSIÓN LUCRAllVO. EL REGLAMEUTO DE LA LIGA CENTRAL MEXICANA DE 
R11010. CREADA En 1923 y ANTECEDENlE DIRECTO DE LA CAMAílll NAClo-
NAL DE LA illDUSlíllA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN, ENTREVt EL USO CO
MERCIAL DEL MEDIO. "EL /\CTU/\L HORARIO TRIPLE A P/\R~C[ LSTAR can
TEMPLAIJO Efl [L /\Rl !CIJLO OCTAVO DEL MEUCIONAllO PROYECTO DE }923,
Y/\ OUE SE l'flOPllflE <llJE llE LAS OICCINUEVE A LAS VEJflT ll>ÓS HORAS NO 
SE TRANSMllAN MCNSAJ[S NI DE SERVICIO PÜBLICO NI GUBERNllMEUIALES 
SINO SOLAMENTE COMlílCIALES"l, 

SEGÚN ESTE COJITEXTO MERCANTIL DE LA RADIODIFUSIÓN, RESULTA~ 

FÁTIMA FERNÁllDEZ CHRISTIEU, LA INDUSTRIA DE .RADIO Y TELEVISION, 
REVISTA NUEVA POLITJC/\, VOL. !, NÚM. 3, P •. 239 
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CONTRADICTORIO HABLAR DE LA CREAClbN DE UNA ESTÉTICA EN RADIO, -
YA QUE ÉSTA NO HA SIDO PRODUCIDA NI APOYADA CON PAUTAS COHERENTES 
Y SISTEMATICAS, EL RÉGIMEN LEGAL DE LOS MEDIOS MASIVOS ELECTRbNl 
COS ESTABLECE A TRAVÉS DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISlbN -
UE 1960, OUS TIPOS DE OPERAClbN: UNA DE CARÁCTER COMERCIAL, RE-
SERVADA A LAS CONCESIONES; Y OTRA DE PROPbSITOS CULTURALES Y SO
CIALES OUE CORRESPONDE A LOS PERMISOS, 

EL MISMO ESTADO HA DETERMINADO EN EL ARTICULO TRECE DE LA -
MENCIONADA LEY LAS ílORMAS SEGUIDAS POR LA DIFUSIÓN INCLINADA HA
CIA [L MODELO COMERCIAL, AL RESPECTO, LAS ESTACIONES OPERAN BAJO 
CONCESIÓN Y UEPICAN LA MAYOR PARTE DE SU TIEMPO DE PROGRAMAClbN
A TRMSM 1 T 1 R f"ÍIS 1 CA POPULAR PROMOC 1 ONAllA POR EMPRESAS ll I SCOGR ÁF l 
CAS, LO CUAL CUNSTITllYE LA FÓRMULA MÁS DIFUNDIDA PARA LOGRAH LA
CIRCULAClbN UL MLHCANC\AS (UISCOS), ÜE ESTE MODO, LA SEL~CClbN -
MUSICAL DE LAS HAUIOIJIFUSORAS DEPENDE DE CUALIDADES EXTRAMUSICA
LLS !JE llTILIDAIJ ECOlllJMICA, 

LA MÜSICA COMERCIAL DE LAS ESTACIONES CONCESIONARIAS NO RE~ 

NE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR DEL PROCESO ESTÉTICO, AL MENOS 
POR LA FORMA llUE SE l'RESEJITA Efl ELLAS, ES DECIR, COMO UN HECHO -
AISLADO, INT~HCALAOU POR COMERCIALES, PARA REALIZAR ESTÉTICA RA
DIOFÓNICA ES INSU~ICIENTE RETOMAR LAS NORMAS QUE RIGEN A LAS BE
LLAS ARTES, LA lllFllSIÓfl Df MÍISICA CLÁSICA, DE RADIOTEATROS Y DE
l'l<UGRAMAS ll[ AflÁLISIS ART!STICO, CONFIRMA EL PAPEL DE MEDIADOR -
DES[MPEílADO PUH LA RADIO, TAMBIÉN EN ESTE CASO LA CREAClbN DE -
UNA ESTtTICA RADIOFÓNICA ES RUDIMENTARIA PORQUE SÓLO SE RECONOCE 
LA CAPACIDAD DE íllflJSIÓN DEL MEDIO y rm sus POSIBIL IDAOES IMPLl
Cl IAS DE CREACIÓN, 

. EL RADIOTEATRO EMPLEA OBRAS CLASICAS E INCLUSO PSEUDOLITERA 
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IURA, EN ELLAS EL TEXTO ES FUNDAMENTAL, EL CUAL SE AMBIENTA CON· 
EFECTOS SONOROS Y PISTAS MUSICALES, EL RESULTADO ES UN GttlERO -
MUY DEF 1N1 DO CON ESQUEMA~ NARRAT 1 VOS COtlVENC 1 OtlALES Y DE CREAC 1 Ótl 
SONORA, AROUETIPICA Y RUTINARIA, DE NUEVO ENCONTRAMOS LA PREMISA 
DOMlllANTE Etl LA RADIODIFU~IÓN: LA DE SERVIR DE MEDIADOR Y DE RE· 
CREADOR DE LAS BELLAS ARTES, 

NINGUNO DE LOS GtNEROS RADIOFÓNICOS DEDICADO A LAS ARTES HA 
CREADO UflA ESHTICA RADIOFÓNICA, Y SE HA PErtSADO QUE PARA PRODU
CIRLA BASTA COll DIFUllDIR MÚSICA, RADIOTEATROS Y PROGl!AMAS RELA-
CIOflADOS COll LAS ARTF.S, iflCLIJSO Ell EMISORAS CULTLIRALl:S SE HA DES 
DEhADO EL PAPEL E5TUICO DE LA RADIO, LA CUAL llA SIDO EfiCASILLA
DA COMO EL MEDID DE ENLACE SOCIAL, 

TANTO EN LAS EMISORAS COMERCIALES COMO EN LAS PLRMISIONA·-
R l AS PREVALECE EL DESCONOCIMIENTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DESA-
RROLLAR UNA ESTtTICA RADIOFÓNICA, INDEPEtlDIEllTE DE LOS ESTEREOTl 
POS FORMADOS POR ELLAS MISMAS. Los INTERESES DE CADA 1 IPO DE ES
TACIÓll. POR SU CARllCTER ECONÓMICO Y POR SUS EXltEllCIAS CULTURA-
LES, IMPIDEN DEDICAR TIEMPO A UtlA ESTtTICA RADIOFÓtllCA QUE PRE-
TENDE DAR A LA RADIO SU LENGUAJE PROPIO, COfl Ull MODO CREATIVO OE 
EXPRESAR SU DISCUílSO SONORO, 
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3.1 EL PROBLEMA DE LA COMUNICACION COMO ESTETICA 

LA CORRIEllTE TEÓRICA DOMINANTE CON RESPECTO A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN (y COI/ LA RADIO Ell PARTICULAR) SERALll QUE !STOS SOi/ 
FUNDAMENTALMENTE MEDIOS ELECTRÓNICOS CUYA FUNCIÓN ES INTEGRAR 11-
Lll SOCIEDAD Y 11 LA CULTURA EN NIVELES DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTl 
CA DENTRO DE LA ACCIÓN POL!TICA, EL PAPeL DE LA COMUNICACIÓN F.S-
11/FORMllR A LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR 11 LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLE
MAS; O SEA, LA COMUNICACIÓN SIRVE DE ELEMENTO INDISPENSABLE PARA 
LA TOMA DE DECISIOllES, DICHA COMUNICllCIÓll DeBE EMPL,EllR LOS MEDIOS 
llUECUllUOS -LOS MEDIOS MASIVOS- PARA ASEGURAR LA CORRECTA PARTICl 
PllCIÓll DE LA POBLACIÓN, ESTE ES EL FUNCIONAMIEllTO COllSIDERADO 1-
DEllL DE LOS MEDIOS, Y SU COllSUMllCIÓN ESTÁ LIGADO A LAS CONDICIO
llES FSIRUCTURALES DE LA SOCIEDAD. 

UllA CONCEPCIÓll ANÁLOGA SOBRE LA RADIO ES COMPARTIDA POR BER 
IOLD BRECHT, POETA, DRAMATURGO Y TEÓRICO MARXISTA, CUYAS APORTA
CIOllES AL /\RTF. DEL SIGLO VElllTi VUELVEll PERTINEllTES SUS APUNTE5-
AL RESPECTO; "DEBC ADEMAS (LA RADIO) ORGANIZAR LA RECOLECCIÓN DE 
llifORMAC IOllES DADAS POR LOS GOBERNMITES EN RESPUESTAS A LAS PRE
GUllTllS DE SUS GOBERllllDOS. LA ~11010 DEBE HACER POSIBLES ESTOS 111-
TERCllMBIOS. SóLO ELLA PUEDE ORGANIZAR LAS GRANDES DISCUSIOllES EN 
IRE LOS GRANDES SECTORES DE LA ECONOMf 11 Y LOS COllSUMIDORES ACERCA 
DE LA ESTAllDllRIZACIÓll OE LOS OBJETOS DE COllSUMO, LOS Dl'BATES SO
BRE EL ALZA DEL PRECIO DEL PAll, LAS Dl~CUSIOllES COllTRllDICTORIAS
ENTRE LOS MUlllCIPIOS"2, 

ESTA FORMULACIÓN SOBRE LA COMUlllCllCIÓN Y LA RADIO ESTA CON-

2 BERTOLD BRECHI, TEORIA DE LA RADIO, Ell JAIME GODEO, LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION MASIVA, (COMP.), UNAM, M~x1co, 1976, p, 297, 



DICIONADA POR EL CONlENIDO INFORMATIVO V DECLARATIVO DEL MENSAJE, 
CUYAS EXIGENCIAS DE INTELIGIBILIDAD, DETERMINAN LAS CARACTER!STl 
CAS FORMALE5 DE LA COMUNICACIÓH. ADEMÁS, EXISTEN SUCESOS CALIFI· 
CADOS POR EL PROPIO BRECHT DE INTRASCENDENTES, LOS CUALES DEBEN
EXCLUIRSE DE LA RADIO, VA QUE "UN INVENTO T~CNICO TAN NATURALMEU 
TE APROPIADO A LAS FUNCIONES SOCIALES DE IMPORTANCIA DECISIVA SE 
VE UTILIZADO ca~ UNA PREOCUPACIÓN TAN ANGUSTIOSA POR MANTENERLO
SIN CONSECUENCIAS, ENCERRANDOLO EN LAS CONVERSACIONES MftS INOCEU 
TES POSIBLES"'· 

tNTRE LAS PREMISAS DE LA EST~TICA DEL SIGLO VEINTE, EL APRQ 
VECHAMIENTO DE TODA lEMATICA MARCA UNA APERTURA NO SÓLO EN ARTE, 
SINO TAMttltN EN COMUNICACIÓN, QUE LA NORMATIVIDAD DE UNA COMUNI
CACIÓN SOCIOLÓGICA NO PERMITE, LA COMUNICACIÓN COMO ESTtTICA NO
SE CONFUNDE V TAMPOCO SE IDENTIFICA CON LAS BELLAS ARIES QU[ TIE 
NEN DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS, ESTO ES NECESARIO SEílALARLO CUANDO SE 
CRITICA POR out LOS MEDIOS NO DEDICAN su PROGRAMACIÓN A DIVULGAR 
ARTE, CARENCIA A QUE LOS CRITICOS MARXISTAS ASIGNAN LA IMPOSIBI
LIDAD DE CREAR ESTtTICA EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN. INCLUSO PARA
EL PROPIO BRECHl, LA ESTtTICA TIENE UN PAPEL SUBORDINADO EN LA -
RADIO: ",,,LA COMPLEJIDAD DEL DOMINIO EST~TICO NO ES LA CAUSA DE 
LA COMPLEJIDAD SIN EJEMPLO DE LA FUNCIÓN FUNDAMENTAL (DE LA RA-
DIQ), SINO TAN SÓLO LA CONSECUENCIA"q. Y PARA EL POETA ALEMAN LA 
RADIO ES UH TRANSMISOR DE ARTE: "PODRIA DECIRLES, POR EJEMPLO, -
QUE LA APLICACIÓN A LA RADIO DE LOS lRABAJOS TEÓRICOS Di LADRA· 
MATURGIA MODERNA, ES DECIR, DE LA DRAMATURGIA tPICA, DARIA RESUL 
TADOS EXTRAORDINARIAMENTE FECUNDos•5. ESTA SOLA CONDICIÓN. s1---

3 IBID,, P. 298 
4 IBID., P. 299 
5 IBID. 
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GUIENDO A ÜRECHT, PRODUCIRIA EL ARTE EN RADIO, 

SI EN UN PRINCIPIO ACEPTAMOS HABLAR DE ESTtTICA COMO REFLE
XIÓN ACERCA DEL ARTE. RESULTA COflTílADICTORIO QUE AL HABLAR DE ES. 
TtTICA RADIOFÓlllCA EXCLUYAMOS AL ARTE PARA QUE tSTA SE PRODUZCI\, 
LA ESTtTICA, COMO EL ARTE Y CUALQUIER PROPOSICIÓN EN EL ORDEN DE 
LA CULTURA, SUPOllE FORMAR Y TRANSFORMAR LA REALIDAD, ADEMAS DE -
TRABAJAR DIRECTAMENTE COll LOS ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA Ullll
DE LAS ARTES. Utt PlllTOR TRABAJA COll COLORES Y TEXTURASl EL LITE
RATO MllllEJA EL LEllGUAJE¡ EL ESCULTOR CREA VOLÜMENES Y ESPACIOS;
EL M(JSICO AllllCULA TIMBRES, SOlllDOS Y SILEtlCIOSl Y EL ARTISTA R/I 
DIOFÓlllCO, PARA OLSARROLLAíl LA ESTlTICA OE LA RADIO, EMPLEA Y -
COMPOllE SU MATERIA COllCílETA, SOfllOOS Y SILEllCIQS, RECURRE A LOS
TEMAS lllJ[ tL MISMO AllTL PLMITEA PARA SU TílATAMIErlTO RADIOFÓlllCO, 
LA ESTtTICA llE LA llADIO, COMO EL ARTE Y LA CULTURA, ES 1111 PROBLE. 
MA Dl CREACIÓll Y, SOBRE ESTA BASE, SU TAREA CONSISTE CN MODIFl-
CAR EL LErlGIJA.IE RADIOFÓlllCO y FORMULAR orno QUE RESULTA DF. LA -
CRITICA DEL ANTtlllOR, DE ESTE MODO LA ESTtTICA DESEMPE~A UN Pll-
PEL CRITICO DE LOS ELEMEllTOS FORMllLES -EL LENGUAJE Y LOS GfNEROS 
RADIOFÓNICOS- Y DE LOS ASPECTOS DE CONTElllDO, POR ESTA RAZÓN, LA 
ESTtTICA RADIOFÓlllCA 110 EXCLUYE ASPECTOS SOCIALES DE SU MARCO CUL 
TIJRAL , 

Eu ESTE SEllTIDO, LA COMUlllCACIÓN COMO ESTlTICA NO SIGlllFICA 
ORNAMEllTAR OBRAS LITERARIAS, 111 BÜSQUEDA DE FORMAS PUBLICITARIAS 
QUE REMARQUEN EM 1S1 OllES DE RAD 1 O, LA ES Tt TI CA RAD 1 OFÓll I CA DEMAN
DA LA RUPTURA PARCIAL O TOTAL DE LOS GtllEROS RADIOFÓlllCOS, PUES
LA ORGANIZACIÓN DE LOS MEllSAJES DEBE COlllCIDIR CON EL LENGUAJE -
DE LA ESTtTICA, 

Los PRO~L EMAS ES Tt TI cos PR 1MAR1 os DE LA COMUfll CAC 1611 SOfl CQ 
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MUNICAR MENSAJES CON EL LENGUAJE PROPIO Y AUTÓNOMO, SISTEMATIZA
DO Y ORDENADO PARA DESTACAR EL HECHO ARTISTICO DE LA REFLEXIÓN -
ESTtTICA, EL CONTENIDO Y LA FORMA DE ARTICULAR EL SONIDO, EL TIEM 
PO, LA INTENSIDAD, EL VOLUMEN, EL TONO, EL ACERCAMIENTO Y EL ALE 
JAMIENTO, LOS EFECTOS, SILENCIOS Y JUEGOS DE VOCES PROPIOS DEL -
LENGUAJE RADIOFÓNICO, DE HECHO, ESTO CONSTITUYE EL MAllEJO RADIO
FÓNICO PROPUESTO POR RUDOLF ARNHEIM, AUNQUE PARA LA ESTtTICA DE
LA RADIO CONSTITUYE UN ASPECTO FORMAL, 

LA COMUNICA¿IÓN, LA ESTtTICA Y EL ARTE SON TRES FENÓMENOS -
RELACIONADOS ENTRE st PUESTO QUE LA COMUNICACIÓN ESTfTICA NO E-
XISTE SIN EL ARTE Y EL ARTE PARA RECIBIRSE, REQUIERE OE UN MINI 
MO DE COMUNICACIÓN Y DE REFLEXIÓN, LA COMUNICACIÓN, LA ESTtTICA
y EL ARTE SE INTEGRAN EN UNA TRIADA RADIOFÓNICA NO EXPLORADA ro
DAVIA. QUE ORDENA LA COMUNICACIÓN ESTtTICA-ARTISTICA DEL MENSAJE 
RADIOFÓlllCO, 

EL IMPEDIMENTO PRINCIPAL ES EL CARACTER COMERCIAL DE LAS EM 
PRESAS DE RADIO, CUYA LÓGICA CAPITALISTA, CllCUENTRA EN LA VENTA
DE PUBLICIDAD EL MEDIO IDEAL PARA FINANCIAR SUS OPERACIONES, 0-
FRECER AL MERCADO UN MENSAJE RADIOFÓNCIO ESTtTICO CONSTITUYE VEtt 
DER UN PRODUCTO PARA EL OUE NO EXISTE DEMANDA, Y LA LÓGICA DE LA 
MERCANCIA ES LA OFERTA Y LA DEMANDA, POR OTRA PARTE, TAMUltll DE
TERMINADO POR EL COMERCIALISMO, EL TIEMPO DE PROGRAMACIÓN CORRES 
PONDE A INTERESES PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES. 

EL LIMITE DE TIEMPO, LA ELABORACIÓN Y EL DESARROLLO DE UNA
OBRA ARTISTICA SON DOS CONCEPTOS INCOMPATIBLES, PUESTO QUE EL -
PRIMERO, DADO SU CARÁCTER ORGÁfllCO, flO ADMITE PERIODOS FIJADOS -
DE ANTEMANO, LA ESTtllCA NO ACEPTA APRESURAMIENTOS. SU PROOUCTO
ARllSTICO REQUIERE TIEMPO PARA PLANEARSE, ORGANIZARSE Y REFLEXIQ 



tlARSE PREVIAMENTE Y DURANTE EL PROCESO CREATIVO, LA COMUNICACIÓN 
COMO EST~TICA ttECESITA PLEtllTUD DE TIEMPO, SIN EMBARGO, LA PRO-
DUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS SE VEN SUJETOS
A ESTEREOTIPOS DE TIEMPO COMO SON LOS HORARIOS DE MEDIA HORA, o
DE UNA HORA POR EJEMPLO, 

ADEMÁS EL CARÁCTER IDEOLÓGICO QUE LA PROGRAMACIÓtt DE LAS -
ESTACIONES COMERCIALES CONNOTAN, ESTÁ DETERMINADO POR LOS PROPIE 
TARIOS Y SUS INTERESES DE EMPRESA, ESTE ASPECTO SUPONE Utl PROBLE 
MA RELATIVO, PORQUE AÚll DEtlTRO DE LA OBRA DE ARTE EL AUTOR EXPRE 
SA SU POSIClbN POL\TICA, "EL PROBLEMA DE LA COMUttlCACIÓtl YA NO -
ES TANTO UN PílOBLEMA POL\TICO, PORQUE LA MANIPULACIÓN SE PRESUPQ 
tlE DESDE CUALQUIER UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS"G, LA PREGUNTA QUE
SE DERIVA ES lUUl~N MANIPULA Y OUl~N UTILIZA EL MEDIO?, EL PRO-
ULEMA PA.RA EL CREADOR RADIOFÓNICO ES QUE LA COMUNICACIÓN REPRE-
SENTA Utl PROílLRMA EST~TICO, lCÓMO COMUttlCAR COtl BELLEZA?, lCÓMO
REALIZAR UN MEtlSAJE ART\STICAMEllTE REFLEXIVO?, lCÓMO PRODUCIR E~ 

T~TICA A TRAVtS DE LA RADIO?. 

6 llANS MAGNUS ENZENSUERGER, ELEMENTOS PARA UNA TEORIA DE LOS ME
DIOS DE COMUNICACION, AttAGRAMA, BARCELONA, 1972 (4A. EO. 1984) ,
p, 27 
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3.2 EL PROBLEMA DE LA COMUNICAC!ON 
COMO IDEOLOGJA <RETROALIMENTAC!ON) 

COMO CONTRAPARTIDA A LA COMUNICACIÓN COMO ESTtTICA SE HALLA 

LA COMUfllCACIÓll COMO IDEOLOGIA, EN LA PRIMERA, EL PROPÓSITO ES -

SUGERIR LA REFLEXIÓN ACERCA DEL MUNDO Y DEL ARTE, LO OUE IMPLICA 

ADOPTAR UflA POSICIÓU CRITICA CON RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS SO-

CIALES OUE CONDICIONAN LA EXISTENCIA HUMANA Y QUE LA REMITEN A -

SUS DIMENSIONES ECONbMICAS Y POL!TICAS. AL ESCINDIR EL CONCEPTO

DEl HOMBRE POL\TICO, LA COMUNICACIÓN COMO ESTtTICA NO PARTICIPA· 

DE UN NUEVO SISTEMA lllEOLbGICO OUE CONDUZCA A LOS RECEPTORES A Q 

TRO TIPO DE IDEAS CONCEBIDAS SOBRE LA REALIDAD, 

"LA IDEOLOG)A ES UN SISTEMA DE VALORES, CREEUCll\S Y REPRE·

SENTACIOUES OUE AUTOGENERAN NECESARIAMENTE LAS SOCIEDADES EN CU

YA ESTRUCTURA llAYA ll[LACIOUES DE EXPLOTACIÓU (ES DECIH, TODAS Ll\S 

OUE SE llMl DAUO f:N LA fllSTORIA) 11 FIN DE JUSTIFICAR !IJLllLMENTE -

SU PROPIA ESTRUCTURA MATERIAL DE EXPLOTACIÓN, CONSAGRÁtlDOLA Efl -

LI\ MEtlTE DE LOS HOMBRES COMO Ull ORDEN NATURAL E INEVI fAULE, O fl 
LOSÓF ICAMENTE HABLAfllJQ, COMO UNA NOTA ESENC 1 AL DEL SlR IHJMMW"l, 

EN EL COllTEXTO DE LOS MtOros DE COMUNICACIÓN, LA IOEOLOGIA SE RE 

VISTE DE UNA CUALIDAD IMPOSITIVA, CUALQUIERA OUE FUERE EL CONTE

H!DO DE LA EMISIÓN, tSTE SE PRESENTA PARA LA TEOR\A MARXISTA, CQ 

MO ÚNICO Y VEflDAIJERO, ES DECIR, COMO IJN MEflSAJE IDEOLÓGICO, 

LA COMUNICACIÓfJ COMO ESTÉTICA DISCUTE EL LENGUAJE Y LA ORG/i 

lllZAClbN DE LA SOCIE»AD, Y SU CONTENIDO PROPICIA LI\ REFLEXIÓN. E 
LLO PERMITE CONCEPTllAH AL MUNDO Y TRANSFORMARLO, AUMftlTAIWO LAS 

7 LUDOVICO SILVA, TEORIA Y PRACTICA DE LA IDEOLOGIA, Ell. NUESTRO 

TIEMPO, Mtx1co, 1971. (5A. ED. 1977), P. 19 
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MODALIDADES DE COMPRENDERLO SIN QUE PREVALEZCAN IDEAS RECTORAS -
QUE HOMOGENICEll AL ARTE, LA COMUNICACIÓN COMO ESTtTICA POSEE UN
CARÁCTER DINÁMICO, Su CONTENIDO NO SE PROPONE COMO DEFlrllTIVO -
PUES TIENDE A SER COllSTRUCTIVO, SU PRINCIPIO ES EL HOMBRE Y LA -
MODIFICACIÓN DEL LENGUAJE, DESDE LAS FORMAS DE ARTICULAR LA SIN
TAXIS DE LA LENGUA HASTA EL MODO DE ORGANIZAR A LA SOCIEDAD, RE
CONOCE EL ANÁLISIS DE SU COllTEXTO HISTÓRICO Y LAS CONTRADICCIO
NES OUE LA IDEOLOG!A CONSERVA EN SU NATURALEZA SOCIAL, DE ALL! -
QUE LA COMUNICACIÓN COMO ESTtTICA TRASCIENDA SUS PRINCIPIOS so-
CIOLÓGICOS, PERO SIN NEGARLOS NI MINIMIZARLOS, 

LA COMlJtllCACIÓN COMO IDEOLOG!A PROPONE UN ORDEN DE MANIPU
LACIÓN DE LOS ASPECTOS FORMALES QUE INTEGRAN LA COMUNICACIÓN Y -
EL COIHElllDO DEL MEtlSA.IE, Si UUIEN TIEtlE ACCESO A LOS MEDIOS ES
UN MANIPULADUR, SEGÚN MAGNUS ENZENSBERGER, tSTE TIENE LAS VENTA
JAS PARA TRANSMITIR UN MENSAJE DIRECCIONAL Y SIN RETROALIMENTA-
CIÓN, ATllND[ ADEMÁS, A ASPECTOS DIVERSOS COMO EL TIPO DE DIFU-
SIÓN REQUERIDO PARA EVITAR RESPUESTAS DE LOS RECEPTORES: LA TEMh 
TICA CUYA COMPLEJIDAD DESCALIFIQUE AL AUDITORIO E INTIMIDE SU 
PARTICIPACIÓN: Y FlllALMENT[, LA POL!TICA DE LA EMPRESA, CUYAS NE 
CESIDADES INSTllUCIONALES LIMITEN LA RETROALIMENTACIÓlf, 

LA RADIO SE RIGE POR UN PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD, INMEDIA
TEZ Y ORGANICIUAD QUE IMPOSIBILITAN EL INTERCAMBIO COllCEPTUAL SQ 
URE EL CONTENIDO DE LA EMISIÓN Y DE LAS PREOCUPACIONES SOCIALES
DE LA COMlllllDAO, LA COMUNICACIÓN COMO IDEOLOG!A RESPONDE DE MANE 
RA INVERSA A LOS PRUHLEMAS DEL HOMBRE COMO LO HACE LA COMUNICA-
C IÓN EN LA ESTtTICA, HASTA EL MOMENTO EL PRIMER MODELO HA PREVA
LECIDO EN LA RADIODIFUSIÓN DEBIDO, EN PRIMER LUGAR, A LA ESTRUC
TURA ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD DE DOMINACIÓN CAPITALISTA, EN SEGUN 



DO LUGAR, EL SISTEMA MERCANTIL BASADO EN LA VENTA DE MÚSICA Co-
MERCIAL DETERMINA AL GtUERO RADIOFÓNICO MUSICAL, LO CUllL EXIGE-
UNA IDEOLOGlA DE CONSUMO DE ESOS PRODUCTOS. 

LA TAREA PUBLICITARIA DE LA RADIODIFUSIÓN PREDOMINA Ett SUS
PROGRAMACIONES, LAS CUALES ADOPTAN EL MODELO DE GtNERO RllDIOFÓNl 
CO MUSICAL, ESTA ORGANIZACIÓN FORMAL DE LOS PROGRAMAS OBSTACULI
ZA EL CONCRETAR LA COMUNICACIÓN COMO ESTtTICA, CONCEPTO TODAVlA
SIN APLICACIÓN A LA RADIO Y PARCIALMENTE INTERPRETADO POR LOS -
COllCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL MEDIO, 
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4. ESTETICA RADIOFONICA 

Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO HAN CREADO UN ARTE OIFERENTE
AL DE LAS ARTES RECONOCIDAS POR LA TEORIA ESTtTICA TRADICIONAL.
EXCEPTO EN EL CASO DEL CINE Y DEL PERIODISMO LITERARIO, EN LA RA 
DIODIFUSIÓN, LA IRREALIZACIÓN DE SU EXPRESIÓN ARTISTICA CONCRETA 
SE DEBE, ENTRE OTROS FACTORES, A QUE NO TODO EL TIEMPO DE PROGRA 
MACIÓN PUEDE DEDICARSE A DESARROLLAR SU ESPECIFICIDAD ESTtTICA -
ART!STICA (LAS DETERMINANTES COMERCIALES ASI LO ESTABLECEN), EN
CAMBIO EXISTEN ESPACIOS DEDICADOS A EXPLORAR -AUNQUE DE MODO LI 
MITADO- DICHAS CUALIDADES, ANTE LA CARENCIA DE UN ARTE RADIOFÓNl 
CO, ESTE TRABAJO INTENTA LOGRAR UN PROGRAMA ESCRITO QUE DESARRO
LLE UN LENGUAJE SONORO, ES DECIR, EL LENGUAJE METAFÓRICD-SIMBÓLl 
CO DEL SONIDO EN LA RADIO, Y SU CONCEPTO BÁSICO, LA METÁFORA SO
NORA, 

LA REALIZACIÓN DE LA ESTtTICA RADIOFÓNICA ESTA ORIENTADA A
OBTENER LA BELLEZA DEL ARTE, DE LA RELACIÓN ENTRE ESTtTICA Y RA
DIO SE DERIVA LA PRUPOSICIÓll DE UN ARTE RADIOFÓNICn. Es NECESA-
RIO EXPONER El CONCEPTO DE ARTE PARA DESARROLLAR LA NOCIÓN DE AR 
TE EN RADIO. 

EL ARTE, SEGÚN DIETER JKHNIG, EN LA ORTODOXIA ARTISTICA ES
TA DIRECTA E INEXORABLEMENTE LIGADO A LA REALIDAD DESDE DOS PUN
TOS DE VISTA: Al UNO, DE ORDEN LÓGICO, DONDE LA REALIDAD ES FUN
DAMENTO DEL ARTE; B) UNO, DE OROEN EST~TICO, OUE SE REFIERE AL
ARTE COMO MIMESIS, O SEA, COMO IMAGEN DE LA REALIDAD. AMBOS ÓRDE 
NES GUARDAN ESTRECHA RELACIÓN ENTRE st, PUES LA IMAGEN ARTISTICA 
ES IMAGEN MISMA DE LA REALIDAD, ESTE PARADIGMA ES EL DE MAYOR Dl 
FUSIÓN EN LA ACTUALIDAD PARA AFIRMAR LA VALIDEZ DEL ARTE Y CARAC 
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TERIZA AL ARTE COMO REFLEJO, VOLVIENDO A JAHNIG Y A LOS ORIGENES 
DEL ARTE (LAS PINTURAS RUPESTRES) FUE EN ESA tPOCA EN QUE EL AR
TE TUVO UNA BASE MIMtTICA, PERO EL SENTIDO DE ESA MIMESIS NO FUE 
PASIVA SINO ACTIVA, ES DECIR, SU FUNCIÓN CONSISTIÓ EN ACTUALIZAR 
UN HECHO PRETtRITO, Asl LA MIMESIS DEL ARTE EN SUS ORIGENES SE -
DIFERENCIA DE LA MIMESIS COMO REFLEJO Y COMO IMAGEN DE LA REALI
DAD FISICA, EN SU SENTIDO PASIVO, 

DE ACUERDO CON ESTE PLANTEAMIENTO, LA ESTtTICA RADIOFÓNICA, 
¿out PARADIGMA DEBE ESTRUCTURARLA? ¿out REALIDAD DEBE REFLEJAR o 
ACTUALIZAR?. EN RADIO LAS DIFICULTADES MIMtTICAS SON SUPERABLES
GRACIAS A LA TtCNICA DE GRABACIÓN, YA QUE LOS SONIDOS A REFLEJAR 
SON TOMADOS DE LA NATURALEZA, O BIEN, DE LOS RUIDOS URBANOS O ltt 
DUSTRIALES SI SE DcSEA HACER REFERENCIA A LA SOCIEDAO, LA RADIO
PARA SER MIMtTICA PUEDE REPRODUCIR RUIDOS Y SONIDOS DE LA REALI
DAD SONORA NATURAL Y SOCIAL, PERO EL ARTE EN RADIO NU SE RESTRltt 
GE A REFLEJAR SONIDOS HÁBILMENTE CONCATENADOS, AUNQUE ELLO LOGHA 
MIMESIS COMO f!EFLEJO, EL SEtlTIDO DE ACTUALIZACIÓll SUP()tlE Utl COll
CEPTO ESTtTICO INTEGRAL, SUPERIOR A LA SIMPLE REPRODUCCIÓN DE so 
NIDOS, 

DE ESTA LIMITACIÓll RESULTA LA NECESIDAD DE COMPRENDER EL -
SIGNIFICADO QUE EL ARTE EXPRESÓ Ell SU ORIGEN, OUE FUE DE ESTABLE 
CER PRINCIPIOS DE UHDENACIÓN DEL MUNDO, DE MODO OUE EL HOMBRE Y
LA NATURALEZA CONTRAJERON RELACIONES DE MUTUA COEXISllNCIA, D1-
CHA CONVIVENCIA FUE LOGRADA GRACIAS EL EMPLEO DE LA TEJNt, ESTE 
TtRMlllO GRIEGO DESIGllA EL ORDENAMIENTO, LA ESTRUCTURACIÓN DEL ES 
PACIO Y DEL TIEMPO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES VITALES DEL -
HOMBRE Y LA NATURALEZA. AL INTEGRAR A LA NATURALEZA A SUS NOCIO-

f VID. DIETER JAHNIG, CAPITULO PRIMERO, 
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NES DE ESPACIO Y DE TIEMPO -SIH PRETENDER DOMINARLA O EXPLOTAR-
LA- EL HOMBRE ESTABLECIÓ LOS LIMITES FISICOS DE SU ACCIÓN HISTÓ
RICA, CONSTRUYÓ EL MUHDO INVOLUCRANDO LA ORDENACIÓN DE LA NATURA 
LEZAI FORMÓ Y FORMULÓ SU ENTORNO SOCIAL, POR ELLO, ACTUALIZAR EN 
ARTE MEDIANTE EL EMPLEO DE LA TEJHl GRIEGA, SIGNIFICA PROYECCIÓN 
HISTÓRICA Y.SOCIAL DEL HOMBRE, DE LA SOCIEDAD Y DE LA HISTORIA -
(EL MUNDO), 

EL PAPEL FORMADOR DE LA ESTtTICA COMPRENDE ARTICULAR UN LEH 
GUAJE RADIOFÓNICO, ES DECIR, LA RELACIÓN ENTRE EST~TICA V RADIO
PROPOllE LA OROErlACIÓN DE LA MATERIA SONORA. 
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q,1 EL LENGUAJE METAFORICO-SIMBOLICO 

DE LA ESTETICA RADIOFONICA 

HABLAMOS DE LA MIMESIS RADIOFÓNICA DE DOS MODOS: Al UNO CO
MO ACTO QUE REFLEJA, B) OTRO COMO ACTO QUE ACTUALIZA. LA RELA--
CIÓN ENTRE MIMESIS-REFLEJO PARECE EVIDENTE, PARA IMITAR LA REALl 
DAD FISICA EN RADIO, UN AVIÓN POR EJEMPLO, BASTA CON GRABAR EL -
SONIDO PRODUCIDO POR LAS TURBINAS DE LA AERONAVE: A PUNTO DE DES 
PEGAR O EN PLENO VUELO, PARA PRODUCIR MIMESIS DE LA NATURALEZA -
ES SUFICIENTE GRABAR MUJIDOS, LA CORRIENTE DE UN RIO Y TODO TIPO 
DE RUIDOS ASOCIADOS A LA NATURALEZA QUE NOS REMITAN AL OBJETO -
IMITADO, [STA MIMESIS NO REPRESENTA NINGUNA DIFICULTAD DESDE EL
l'UNTO DE VISTA CREATIVO, Y SU CORRECTA REALIZACIÓN Y COMPRENSIÓll 
DEPENDE DE LA TtCNICA DE GRABACIÓN. ADEMAS, su INCLUSIÓN EN EL -
GUIÓN RADIOFÓNICO TAMPOCO REQUIERE ESPECIAL CUIDADO, YA QUE SUE
LE PRESENTARSE COMO EFECTO SONORO, ESTA SOLA NOMINACIÓN -MIMESIS 
REFLEJO IGUAL A EFECTO SONORO- DENUNCIA LA IMPORTANCIA QUE EL-
LENGUAJE SONOHO HA TENIDO EN RADIO: DE SOPORTE A LAS PALABRAS 
DEL TEXTO, EL USO CORRECTO DE ESTE TIPO DE MIMESIS O EFECTOS, DE 
PENDE DEL GRADO DE CREDIBILIDAD QUE APORTE A LA EMISIÓN, ESTE RE 
CURSO USADO Ell O~RAS NARRATIVAS, CONSTITUYE EL EJEMPLO MAS CLARO 
DEL LENGUAJE RADIOFÓNICO TRADICIONAL. DE ALLI QUE SE HAYA GENERA 
LIZADO LA IDEA DE QUE EL ONIRISMO DE LA RADIO RADICA EN SU CAPA
CIDAD 0( CREAR LA ILUSIÓN QUE NOS PERMITA PARTICIPAR UEL ESCENA
RIO SONORO DE LA EMISIÓN, POR LO CUAL RESULTA SENCILLO RECONS--
TRUIR EL AMBIENTE F\SICO DE UNA PLAYA: SONIDO DEL OLEAJE, CHILLJ 
DO DE GAVIOTAS, MUllMULLO DE PALMERAS Y OTROS SONIDOS AFINES. ES
TOS EFECTOS APOYAN A LAS PALABRAS DEL GUIÓN: ESTAR EN LA PLAYA, 
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EL ASUNTO DIFIERE CUANDO HABLAMOS DE MIMESIS RADIOFÓNICA CQ 
MO ARTE QUE ACTUALIZA UN ACTO CONCRETO, UN ACTO QUE TIEllDE A LA· 
FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL MUNDO, O SEA, HACIA LA ORDENA··
CIÓll DEL MUtlDO, Ert CONSECUEtlCIA, EL ARTE RADIOFÓtllCO TRASCIENDE 
LA SOtlORIZACIÓll DE Utl PROGRAMA DE RADIO. EL PRINCIPIO DE ORDENA· 
CIÓll RECAE Ert EL SONIDO, MATERIA PRIMA DE LA RADIO, ÜRDENACIÓN -
110 SIGNIFICA DISPOtlER EL MOMENTO DE INSERCIÓll DE UN EFECTO, DE -
LA MÚSICA O DE UN TEXTO EN LA ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN, ÜRDENA·
CIÓN DEL LENGUAJE SONORO QUIERE DECIR EN EL CONTEXTO DE ESTE CA· 
PITULO, ESTRUCTURACIÓtr DEL SONIDO EN METÁFORA V SIMBOLISMO SONO
ROS. 

El PIWPÓSI 10 DE LA ME lÁFORA V DEL SIMBOLISMO RADIOFÓNICOS -
ES ESTABLECER ll[LACIONES DEL SONIDO CON LOS SIGNIFICADOS A CESTA 
CAR ltl EL PROGRAMA. RECONOCEMOS QUE EL SONIDO TIENE UN SUPUESTO
INICIAL DE ORDEN ABSTRACTO, Y OTRO DE ORDEN MIMtTICO (REFERENCIA 
DIRECTA A UN OBJETO CONCRETO), EN EL PRIMER CASO, EL SONIDO SE -
PRODUCE INDEPENDIENTEMENTE DE TODA RELACIÓN CON EL OBJETO ESPEC\ 
FICO, ESlO SIGNIFICA OUE EL SONIDO ·ACEPTANDO QUE LA VIBRACIÓN -
DEL OBJETO ES CONDIClbN PARA PRODUCIRLO· PUEDE EXISTIR SIN QUE -
SEA PRECISO RlMITIRLO AL OBJETO QUE LO PRODUJO, DE ~STO SE DERI
VA LA POSIBILIDAD DE CREAR SONIDOS DE LOS QUE EL OYENTE CAREZCA
UN MARCO DE SONIDOS CULTURALMENTE CONOCIDOS, POR OTRO LADO, LA -
REPRODUCCIÓN DEL SONIDO CUAtlDO SE IDEtHIFICA CON EL OBJETO QUE -
LO GENERÓ, EXIGE UN PRINCIPIO DE IDENTIDAD ENTRE AMBOS, UN LADRl 
no. POR EJEMPLO. DA LUGAR A LA IDEA PS\OUICA DE UN PERRO. 

TANTO UNO Y OTRO PARADIGMA SON SUCEPTIBLES DE ARTICULARSE -
EN METÍIFORA SOIWRA PARA LOGRAR LA TRASLACIÓN DE SIGNIFICADO, AUN 
QUE EL GRADO DE COMPRENSIÓN V EXPRESIÓtl VARIEH DE ACUERDO CON LA 



FORMA Y EL CONTENIDO DEL PROGRAMA, 

Los HEXOS QUE EN PRIMER LUGAR ESTABLECE LA METAFORA SONORA
PARA LOGRAR LA TRASLACIÓN DE SENTIDO SUCEDEN A NIVEL DEL PARADIG 
MA DE MIMESIS COMO REFLEJO, EL SUPUESTO PRIMARIO ES EL SONORO; 
LA PERTENENCIA DE LO SONORO A LA REALIDAD CONCRETA DE LOS OBJE-
TOS QUE PRODUCEN UN SONIDO DETERMINADO (REALIDAD SONORA), As! LA 
REALIDAD SONORA, O REALIDAD MIMtTICA, O REALIDAD ONOMATOP!YICA,
FIJA UN PRIMER SENTIOO (RECTO), UNA RELACIÓN INEaulvocA ENTRE REA 
LIDAD Y SONIDO, UN SEGUNDO MOMENTO OCURRE EN LA TRASLACIÓN DE UN 
SEGUNDO SENTIDO (OEL METAFORIZANTE) SOBRE EL SENTIDO DEL METAFO
RIZADO. EN UNA METAFORA EXISTE UN SENTIDO RECTO COMO REQUISITO.
y UN SENTIDO FIGURADO COMO CONCLUSIÓN; EN UNA METAFORA SONORA EL 
SENTIDO RECTO lOUIVALE A SONIDO REFLEJADO, A REALIDAD ONOMATOP!
YICA. PARA DETERMINAR LA FORMACIÓN DE LA METAFORA SONORA ES PRECl 
SO COMPRENDER CÓMO OPERA LA TRASLACIÓN DEL SENTIDO FIGURADO. ELLO 
DEPENDE OE SABER SI ES EL SONIDO RECTO (SONIDO REFLEJADO) EL QUE 
DA UN SENTIDO FIGURADO A UN SIGNIFICANTE (OBJETO EXPRESADO EN Pft 
LABRAS EN EL GUIÓN); O SI EL SIGNIFICANTE PROPORCIONA EL SENTIDO 
FIGURADO AL SONIDO RlFLEJADO. 

UNA PRIMERA SOLUCIÓN RINDE AL SONIDO REFLEJADO EL SENTIDO -
UUE PROPORCIONAN LAS PALABRAS DE UN TEXTO. PARA QUE ESA REFEREN· 
CIA DE SENTIDO SEA POSIBLE, DICHA RELACIÓN DEBE TRASCENDER LA ME 
RA RELACIÓN ONOMATOPtYICA, PARECE QUE ESTE PARADIGMA ES IRREDUC
TIBLE SOBRE SI MISMO, SI SE PRODUCE UN EFECTO UE AGUA (CORRIENDO 
VIOLENTAMENTE), LA SOLUCIÓN EN EL GUIÓN SE PRODUCE AL MENCIONAR
RIO, CASCADA, OLAS, DICHA RELACIÓN SUPONE UNA PRIMERA METAFORA -
SONORA EN LA QUE LAS PALABRAS DAN DIVERSOS SENTIDOS A UN MISMO E 
FECTO, LO CUAL CONSTITUYE EL NIVEL MAS ELEMENTAL EN UUE SE ESTA-
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ULECE LA METhFORA SONORA, EN ESTE CASO LAS PALABRAS PROPORCIONAN 
SENTIDO AL EFECTO, AUNQUE SEAN VARIAS LAS POSIBILIDADES DE DESIG 
flAR AL SONIDO, TODAS SE REDUCEN A AGUA CORRIENDO, COMO PRIMER IH 
TENTO POR PRECISAR LA MET.FORA SONORA VALE DECIR QUE SE TRATA DE 
UN SOfllDO REFLEJADO QUE ESTABLECE UN SENTIDO FIGURADO, DONDE DI
CHO SENTIDO SE LOGRA A PARTIR DE LA TRASLAClbN EFECTUADA POR EL
SENTIDO RECTO DEL SONIDO ONOMATOPtYICO SOBRE EL SENTIDO RECTO -
PROPORCIONADO POR LAS PALABRAS DEL GUlbN, 

PUEDE FORMULARSE LA CUESTlbN DE MODO lflVERSOJ QUE SEA EL -
SENTIDO RECTO DEL TEXTO EL QUE TRASCIENDA EL SENTIDO ONOHATOPtYl 
ca DEL SONIDO. AMBOS CASOS IMPLICAN SUPERAR EL SENTIDO RECTO. ,_ 
DEMUESTRAN EL CARACTER DINhMICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO.
YA DE LAS PALABRAS llACIA EL SONIDO, O DEL SONIDO HACIA LAS PALA
BRAS, 

ÜE MODO lSOllEMAl ICO LO ANTERIOR SE RESUME AS\: A ES Ufl SONl 
DO ONOMATOPtYICO, QUE AL ACTUAR SOBRE B. SENTIDO RECTO EXPRESADO 
CON PALABRAS, SUSTITUYE EL SENTIDO RECTO DE 8, PREVALECIENDO EL
SENTIDO RECTO DE A. ~n EL SEGUNDO CASO: 8, PALABRA CON SENTIDO -
RlCTO AFECTA A A Y SUSTITUYE EL SENTIDO RECTO DE tSTE POR EL DE-
8, PRODUCIENDO UN SENTIDO FIGURADO. EL RESULTADO EN AMBOS CAsos
PRODIJCE UN SENTIDO FIGURADO QUE ES EL SENTIDO RECTO DEL ELEMENTO 
OUE SUSTITUYE AL METAFOHIZADO, ES DECIR, [L METAFORIZANTE, No SE 
TRATA DE SUSTITUIR UN SENTIDO POR OTRO, DEBIDO A QUE METAFORIZA
DO Y MCTAFOHllAHIE CUHTRAEfl MUTUAS RELACIONES QUE HACEN POSIBLE
EL IHTERCAMHIO DE SENTIDOS SOBRE LA BASE DE CONSERVAR EL SIGNIFl 
CADO, O SEA, POR LAS CONNOTACIONES DE ESOS SIGNIFICADO~ RELACIO
NADOS, ADEMAS, LA NECESIDAD DE DISTINGUIR Efl QUt MOMENTO A ACTÜA 
SOBRE 8, O B SOHRE A, OBEDECE A REQUERIMIENTOS DEL DISERO DEL --
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PROGRAMA Y El EMPLEO DE UNO Y OTRO PARAD 1 GMA DEPENDE DE LAS llEC[;. 
SIDADES ORGÁNICAS DE LA EMISlbU, 

CUALQUIERA DE ESTOS DOS MODELOS PUEDEN FORMAR UNA METÁFORA
MÁS COMPLEJA QUE SEA SIMBÓLICA, ESTO SIGNIFICA OUE ES POSIBLE -
CREAR RELACIONES EHTRE SONIDOS Y T!RMlllOS VERBALES ESCRITOS EN -
EL GUIÓN, CON EL OBJETO DE QUE FUUCIONEN EN LA EMISIÓN COMO SIG
lllF ICANTES DOTADOS DE SIGNIFICADOS Y CONNOTACIONES PROPORCIONADOS 
POR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA, EN EL SIMBOLISMO LAS COflNOTACfQ-
llES CULTURALES CONSTITUYEN EL SIGNIFICADO DE LOS SIGN!FICAllTES,
y SE ESTABLECE SEGÚN UN ACUERDO TÁCITO ENTRE QUIENES LO ASUMEN.
LA PRODUCCIÓN OEL S!MBOLO PRINCIPIA A PARTIR DEL CONCEPTO DE IN
MOTIVADO, O AUSEUCIA DE RELACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA ENTRE EL SO 
lllDO ABSTRACTO Y LAS CONNOTACIONES HISTÓRICO-SOCIALES DE DICHO-
S!MllOLO, LA ARTICULACIÓfl DEL SIMBOLISMO RADIOFÓNICO EXIG[ QIJE LA 
EMISIÓN MISMA EST~ CONTEXTUALIZADA EN Ull MARCO TEbRICO-CIJLTURAL
CONCHETO, PUES GRACIAS AL CONJUNTO DE NOCIONES Y VALOHFS EMPLEA
DOS CONFORME 11 NECESIOl\OES ESTtTICAS, EL SIMBOLISMO SONORO ADQUIE 
RE EL CONTEXTO QUE PRECISA PARA TENER SENTIDO, EL FUNDAMENTO DE
SUNIDOS llHSlRACTOS, CONCEBIDOS CON INTENCIONES ESltTICAS Y ESTl
Ll&TICAS, DESCANSA tN SU RELACIÓN CON LOS SIGNIFICADOS CULTUHALES 
DEL PROGRAMA, PUES tSTE NO SE TRATA DE UNA EMISIÓll DE SONIDOS RI\ 
ROS, SINO DE SONIDOS ABSTRACTOS QUE QUIEREN COMUlllCAR EXPRESIO-
llES COMPRENSIBLES DEBIDO A SU IDENTIDAD CON SIGNIFICADOS NUEVOS, 
LA OUTUIClbN DE ESTE NUEVO ORDEN DE SIGNIFICADOS f'IWPUESTOS ESTÁ 
RELAC 1 ONADO CON EL MARCO CULTURAL CONCRETO DEL COllTEN 1 DO, ES DE
C l R, CON LI\ REFLEXlbN MISMA DE LA CULTURA EFECTUADA POR EL l\UTOR, 

AL HABLAR DE METÁFORA SOllORI\ DIJIMOS QUE SU COtlC~E~IÓN 'RESUL 
TABA DE LA OBJETIVIDAD OFRECIDA POR EL SENTIDO RECTO DEL SONIDO-
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O DEL CONTENIDO VERBAL. Si EL USO DE DETERMINADA METÁFORA SE REA 
LIZA TENIENDO EN CUENTA AL CONJUNTO DE CONNOTACIONES QUE AL Au-
TOR RADIOFbJllCO LE INTERESA DESTACAR, ALCANZA Utl GRADO DE CONVEH 
CIONALISMO (LO QUE CARACTERIZA AL S!MBOLO) LLEGANDO A FORMAR UN
CONTEXTO DE SENTIDO EN EL QUE DEBE MOVERSE EL SIMBOLISMO RADIOFb 
fil co. 

DE ESTA MANERA ES COMO ACEPTAMOS QUE LA RADIO CUENTA CON -
SUS PROPIOS RECURSOS Y SU PROPIO LENGUAJE, EL CUAL ADQUIERE EFEC 
TOS EXPRESIVOS DE UELLEZA ART!STICA Y EFECTO DE INTENSIDAD EXPRE 
SIVA. Los EFECTOS EXPRESIVOS DE BELLEZA ARTISTICA RADIOFbNICA SE 
OBTIEílEN A TRAvts DE LA IDENTIFICAClbN DE ELEMENTOS, GRACIAS A -
LA REFERENCIA DE OTROS, CUANDO SE CITA UN ELEMENTO SE DA PAUTA A 
LA METÁFORA RADIOFÓNICA PARA REFERIR OTROS, EXTENDIENDO EL MARCO 
DE SIGNIFICADOS, SI LA METÁFORA ES UN RECURSO QUE SE UTILIZA EN
LAS ARTES PARA HEALIZAR REFERENCIAS SIMBÓLICAS A DIFERENTES HE-
CHOS Y PARA PIWPORC IONAR EFECTOS DE INTENSIDAD Y DE BELLEZA, Etl" 

TONCtS EL EMPL[O DE LA METÁFORA RADIOFÓNICA ES UNA MANERA DE s1a 
NIFICAR EN EL RADIUARTE. 

AL OBIENER LOS DOS CONCEPTOS DE LENGUAJE SIMBbLICO Y DE LEN 
GUAJE MEIAFÓRICO llf. LA RAIJIOFON!A, DEBEMOS CONTEMPLAR LA ARMON!A 
llE ELLOS CON LA REALIDAD DE LA RADIO Y LA FUSIÓN SIMBÓLICA EN EL 
SONIDO, 

EL SIMBOLISMO METAFÓRICO DEL SONIDO RESULTA PRODUCTIVO PEN· 
SAIJO COMO LA UNIÓN DE LAS REFERENCIAS METAFÓRICAS DEL SIMBOLISMO 
CON EL SONIDO, LA llEFINICIÓN DEL SIMBOLISMO SONORA INVOLUCRA AL
SURREALISMO SONORO, OUE RESULTA DE COMBINAR EL SONIDO METAFORIZA 
DO CON EL SIMBOLISMO DEL LENGUAJE RADIOFÓtllCO, El MEJOR RESULTA
DO DEL SURREALISMO RADIOFÓNICO SE LOGRARÁ EN MEDIDA DE LA SIMBO-
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LIZAClbll DEL LEllGUAJE, 

EL MEJOR RESULTADO DEL SURREALISMO SONORO, SE LOGRARÁ PRO-
PORCIOllALMEllTE A LA OPTIMIZAClbN DE LA SIMBOLIZAClbll DEL LEllGUA
JE RADIOFblllCO, 

LA METÁFOllA SOllORA OUE PROPOllGA Ull SIGlllFICADO DEBERÁ LOGRAR 
LO A TRAvts DE LOS RECURSOS SOllOROS, PARA CREAR Ull COllTElllDO. -
Ast SE ESTRUCTURA EL SISTEMA DE LEllGUAJE SIMBbLICO Ell LA RADIO, 
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~.2 RECURSOS RADIOFONICOS: INTENCION 

LA MATERIA PRIMA DE LA RADIODIFUSlbN ES EL SONIDO CUYA MAN! 
FESTAClbN INICIAL DENTRO DE LA RADIO SE REFIERE A MIMESIS REFLE
JO, A EFECTO SONORO, DESDE EL ORIGEN DE LA RADIODIFUSlbN, HAN 
EXISTIDO EFECTOS, MÚSICA, VOZ E INCLUSO SILENCIOS PARA DISERAR EL 
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE RADIO. ESTE CONJUNTO DE ELEMENTOS 
SONOROS CONSTITUYE LA HERRAMIENTA CON LA CUAL LOS PRODUCTORES DE 
RADIO HAN APOYADO SUS EMISIONES A FIN DE PROPORCIONARLES UN MAR
CO CONVEllCIOllAL DE AMBIENTAClbll. EL uso DE RECURSOS RADIOFbr11cos 
PARTICIPA A MANERA DE SOPORTE DE UN PROGRAMA Y SbLO SE LES CON-
FIERE UN PAPEL RECREATIVO QUE NO REPRESENTA NINGÚN PROBLEMA ESTl 
TICO NI ARTJSTICO. 

RUDOLF ARllHEIM CONFIERE AL EMPLEO DE LOS RECURSOS RADIOFbNI 
COS DENTNO DE UNA OttRA NARRATIVA, LA POSIBILIDAD DE LOGRAR Y DE
SARROLLAR UNA ESTtllCA RADIOFbNICA, PARA REALIZARLA, SEGÚN ARN-
HEIM, ES PRECISO ADECUAR LOS EFECTOS AL PLAN NARRATIVO DEL GUlbN 
PARA JERAROUllAR LOS ELEMENTOS Y LOS MOMENTOS DE INSERClbN DE -
LOS UECURSOS SUllOROS, 

PARA LA ESTÉTICA RADIOFbNICA AOU! PROPUESTA LOS RECURSOS SO 
NOROS SON l~RRAMILNTAS QUE INTEGRAN EL NIVEL ELEMENTAL DEL LEN-
GUAJE DE LA RADIO Y OUE PUEDEll ARTICULARSE EN UN CONCEPTO HAS E
LABORADO: LA METÁFORA y EL SIMBOLISMO RADIOFbNICOS, Sus CUALIDA
DES ONOMATOPtYICAS, NO SON DESECHADAS SI CONTRIBUYEN A CONCRETAR 
LAS CUALIDADES EXPRESIVAS DE LA COMUNICAClbN COMO ESTtTICA, EN -
OTRAS PALABRAS, SI SU UllLIZAClbN TRASCIENDE LA MERA AMBIENTAClbN 
Y SI PARTICIPAN DENTRO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA OTORGANDOLES -
lllTEllClbll A SU MEflSAJE, 
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LA INTENCIÓN SE COMPRErmE DE DOS MODOS. LA INTENCIÓN EXPRE

SIVA'CORRESPOUDE Al PLAN DRAMÁTICO DEL GUIÓN RADIOFór11co. su PRQ 

PÓSITO ES REGULAR LA IUTEUSJDAD tlARRATIVA, LA INTEllCIÓll DE CONTE 

NIDO RECOUOCE LA CUALIDAD ONOMATOP~YICA DE LOS RECURSOS RADIOFÓ

NICOS Y SE PROPOUE ACLARAR EL MENSAJE CUANDO EL TRATAMIENTO ESTl 

L\STICO AS1 LO REQUIERA, 

Los RECURSOS RAU IOFÓN 1 cos PUEDEU APROVECHARSE DE ACUERDO -

COll SU NAlURALEZll, LA MÚSICA ES UN RECURSO QUE PROVEE DE lllTErl-

CIÓll EXPRESIVA A urM EMISIÓN. y PAflA ACTllAfl COMO lllTENCIÓtl DE -

COfllENIDO SE ACOMPAUA OE LA voz y DE EFECTOS souonos. LA MÚSICA 

PUEDE Stíl UN ELEMENTO HIBRIDO (QUE NO SUGIERA NADA Ell ESPECIAL}-

0 UNO QUE JNOIOllE ALGIHIA REFEREUCIA DEL MEtCSAJE, APOYADO COll Pf¡ 

tAttflAS. Los tHCTOS SOllOROS SE EMPLEAll DE MAflERA CONVErcCIOrJAL -

CONFOf<ME AL TIPO DE GlliEIW RADIOFÓfllCO OOllDE JllHRVEUGML Slfl EM 

BARGO, Sil EMPLl:U F llERll DE MODELOS AR U U ET 1P1 COS PROIJUC E UNA 1 UTF.fl 

Clbfl EXPRESIVI\, Yll QUE SE METAFORIZARAtl AL EllTRAR EU EL COUIEXTO 

Dl:L 51 MílOL 1 SMO ílAD 1 (Jf Ótll CO, 

Lll Vol rn PflOGílAMAS COUVEICC 1 O!IAlES s IRVE PAílA DAR corlT 1Ull1-

0110, LA VOZ OFRl:CE SIGfCIFICArlTES Y SIGUIFICllUOS, CONTUJIOO Y SEll 

ll!JO. [11 Lll ESTtllCll RllDJOFÓrllCA llDOUIERE Cllllll!JAUES llE INlE11--

CIÓN DE cornrn100. MINUUE ACTÚll CON BASE EN LA SllHHJLIZACIÓll y -

LA METÁFOllll llAOIOFÓUICI\, fL SILENCIO REPRl:SEllTll UU ELEllEllTO OE -

COtlTEU 1 DO SOUORO' AUfWIJE r10 POSE/\ 5011100 ¡ urc ELEMUI ro DE s 1Gii1 Fl 

CADO AUDITIVO 5111 IJUE EXISTA UUA VlliRACIÓfl DE llLGÚU OB.JETO PllRll 

PílOOUClllLO. Los SILENCIOS SOfl COUTENIUOS DE SONORIDl\b y DE IUTEll 

CIÓIC rn LA EMISlllfl. EucorcTRAMOS tu El SJLfflCJO MUSICALIDAD POR -

Sil fnECUENCIA, RIJMU Y llRMONlll CON LA METAFOíllZAC!ÓfC CON OUE SE

REllLJCE, 
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Los RECURSOS RADIOFÓNICOS IMPLICAll LA lllTENCIÓll EXPRESIVA y 
DE COllTEll IDO PARA S 1GiiIF1 CAR EL COllTEll 1 DO DE UllA AUD 1C1 Óll, PERO
EL SURREALISMO RADIOFblllCO EXIGE DE LOS RECURSOS Ull MEllAJE DIS-
TlllTO AL COllVENCIONAL PARA COllSTRUIR Ull SISTEMA DE LEllGUAJE DIF~ 
REllTE AL PREVALECIENTE Ell LA PRACTICA RADIOFÓNICA, ESTO SERA PO 
SIBLE GRACIAS AL EMPLEO DE LA METAFORA Y SIMBOLISMO RADIOFÓlllCOS. 
POR ELLO, Ell EL LENGUAJE PROPUESTO EL SOlllDO 110 PUEDE USARSE DE-
MODO ARBITRARIO, Slll lllllGÜll PROPÓSITO DE SIGlllFICADO. AL TRATARSE 
DE UllA llECESIDAD ORGAlllCA DE ESTE LEllGUAJE, LA ORDENACIÓll DE TO
DOS LOS TIPOS DE SOlllDO SE ORIEllTA ~L TRATAMIENTO ESTILISTICO DE 
LA EMISIÓll V A ASPECTOS DE COtlTENIDO, 

LA CRITICA RESPECTO AL USO COllVEllCIONAL DEL SONIDO 110 DEMAU 
DA DESCOllOCtn LAS POSIBILIDADES DE ESTA UTILIZACIÓll, LO ADMITE, 
PERO TRATA UE SUPERARLO A TRAV~S DEL LEllGUAJE METAFÓRICO-SIMBÓLl 
ca DE LA llADIO. 
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5. POIESIS RADIOFONICA: EL RADIOARTE 

CONSIUERAMOS A LA ESTtTJCA RADIOFÓNICA COMO MIMESIS QUE AC
TUALIZA, COMO ACTITUU FORMADORA (ORDENADORA) DEL LENGUAJE METAFfi 
RICO-SIMBÓLICO, EL PROPÓSITO DE LA ESTtTICA RADIOFÓNICA ES REFL~ 

XIONAR EN TORNO AL ARTE Y LO BELLO, A TRAVtS DE LA SENSACIÓN, LA 
PE~CEPCIÓN Y EL CONOCIMIENTO, PROPICIANDO LO QUE BENEDETTO CROCE 
LLAMÓ UNIUAD ESTtTICA, EN LA CUAL EL HOMBRE POSEE CONOCIMIENTO -
INTUITIVO Y CONOCIMIENTO LÓGICO, AMBOS TIPOS DE CONOCIMIENTOS CON 
CRETAll LA POJtSIS RADIOFÓNICA, EN SU RA1Z GRIEGA, POltSIS, SIGll.l 
FJCA "ACCIÓN, caEACIÓH, ADOPCIÓN, FABRICACIÓll, CONFESIÓN, COMPO
SJCJÓll, POES!A, POEMA"!, 

LA POltSJS RADIOFÓNICA COMPRENDE LAS NOCIONES ANTERIORES -
POR MEDIO DE: Al LA lSTtTJCA, DONDE LA METAFORA Y EL SJMUOLISMO
RADJOFÓNICOS CONSTITUYEN LA APORTACIÓN UE ESTILO, Y LA URDENA--
CJÓN DEL MATERIAL SONORO DE CUALQUIER NATURALEZA, Bl EL ASPECTO
lll SCURS 1 VO, DOflDE EL L EflGllAJE S 1 MllÓLI CO COMUfl 1 CA D[ ACllLRDO COU
SU PROPIA WlGAHIZACJÓN, [L PROUUCTO UE LA POltSIS RADIOFÓNICA ES 
EL RAUJOARIE, cm1s11ruluo POR LA METAFORA y EL SIMBOLISMO SONo-
ROS, ELEMENTOS DlL LlNGUAJE RADIOFÓNICO UERJVAUO DEL PLAllTEAMIEN 
TO UE COMUNICACIÓN COMO ESTtTJCA, 

ESTA PROPOSICIÓ~ ES NECESARIA PARA TRASCEHUER LA UTILIZA--
CIÓN CONVENCIONAL UE LOS SONIDOS DE LA REALIDAD SONORA Y DE LA -
RESULTANTE UE LA ACCJÓfl DEL HOMBRE, EL RADIOARTE APORTA UN LEN-
GUAJE ESPECIFICO Y UNA PERCEPCIÓN ESTtTICA DEL SONIDO, CONDICJbN 
A LA OUE CROCE REFILRE COMO CONOCIMIENTO INTUITIVO, DICHA INTUJ-

Jost M. PABOHS s. DE URSINA. DICCIONARIO NA~UAL GRIEGO ESPAROL, 
ED. BIBLIOGRAF, BAl!CT.LONA, 1967 (!5A ED, 1982) P. 1¡86 
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CIÓtl ES SÓLO APAREUTE VA QUE LA .COtlCIEllCIA ESTtTICA -EL cor1oc1-
MIENTO QUE EL AUTOíl TIENE SOBRE LOS PROBLEMAS DEL AílTE, DE SU E
VOLUCIÓN V DE SU LEllGUAJE- lllTEGílA EL MATEíllAL SONOílO DE ACUER
DO CON LO QUE LA PEílCEPCIÓll SUGlfRA PARA LA LECTURA DE LA METAFO 
RA V EL SIMBOLISMO ílAOIOFÓNICQ, EL PílOPÓSITO DE ESTE LEllGUAJE SE 
LOGílA CUAllOO LOS SONIDOS (lllCLUVEllOO PALABRAS CUYA POtTICA 110 Ll 
MITEll LA POtTICA SOllORA) PílOPORCIOllAll SENTIDOS NUEVOS SOBRE LA -
BASE DE LA ESTtTICA. LA PEílCEPCIÓN DEL RADICARTE, Etl ESTE SEllTl
DO, IJEMAllDA AL ílECEPTOR PAHTICIPAR DEL CÓDIGO V DEL MEllSAJE POíl
MEDIO DE LA UlllDAD ESTtTICA INTEGRADA POR LOS COllOCIMIEllTOS LÓGl 
CO E 1NTU1 T 1 VO, 

EL RADIOAíllE SE DESAílROLLA DE ACUEílDO COll PíllllCIPIOS DE TEM 
PORALIDAD, REQUIERE DE 1111 GUIÓN LITERARIO V DE UH GUIÓll RADIOFÓ
lllCO, ÜE ELLO llEPEllDE COllSEGUIR LA OílGAlllCIDAD DEL PROGRAMA V LA 
ARTICULACIÓll DEL L[llGUAJE PROPUESTO, Ell EL QUE CADA SOlllDO EMPLEll 
DO IJESEMPEnE lJllA FUllCIOll DE SIGNIFICADO Ell RELACIÓN COll LA EMl-
SIÓll, E11 EL f!AIJIOARTE EL llEMPO ROMPE COll LOS ESTEREOTIPOS PUES
LA DURACIÓll DE LA OílRA NO SE SUJETA A HORARIOS V PERIODOS COMER
CIALES, 111 A POL!llCAS lllSTllUCIONALES DE LAS EMPRESAS DE RADIO
SlllO A llECESllJAOES DE SU MEllSAJE, 

DIS[ÑAIJA LA ESTílllClllrrn DEL PROGRAMA. PROPUESTOS LOS SOlllDOS, 
LAS METÁFORAS V SIMBOLISMOS .RADIOFÓlllCOS, ES IMPORTAlllE LA POSl
lllLIOAIJ 1lcr11CA QIJE LOGRAtl LAS RE~ACIOllES SOllORAS, PUES ELLO PE[\ 
MITE SEGUIR Ull f!llMU PROPIO, Ull RllMO QUE PERMITA LA EXPOSICIÓN 
DEL M[llSAJE lllTEL 1G1 BLE, 

POR OlRA PAHTE EL SENTIDO DE "ACTUALIZACIÓll" DEL RADICARTE 
110 ES EL DE RETRAtlSMISIÓll. SE REFIERE A LA PROVECCIÓtl DEL HOMBílE 
EN SU RELACIÓll COll EL MUNDO, COMO MATEíllA QUE LA REFLEXIÓN ESTt-
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TICA TRANSFORMA DE MAflERA CONSTANTE. DIETER JAHNIG SOSTIENE aue
"EN SU ESTRUCTURA FIGURATIVA, El ARTE ERA PRIMORDIALMEIHE UNA AC. 
TUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y LA NATURALEZA¡ ERA, 
PUES, LO OUE CARAClERIZA AL SER HUMANo•2, ESlA CONDICIÓN ORIGINA 
RIA DEL ARTE QUEDA OCULTA, SEGÚN JAHfllG, DESDE MEDIADOS DEL Sl-
GLO XVIII HASTA LA D~CADA DE 1930 CUANDO EL ARTE SE APARTA DE SU 
F!llALIDAD COflSTRUCTIVA, 

EL RADIOARTE PROPONE, POR MEDIO DEL LENGUAJE METAFÓRICO SIM 
BÓLICO, RECUPERAR EL SENTIDO DEL ARTE QUE ES LA ORDENACIÓN DEL -
MUNDO, COflCEPTO QUE "DESIGNAN EL CONJUllTO DE RELACIONES E11 QUE -
LOS HOMBRES CONVIVEN ENTRE ELLOS Y CON LA NATURALEZA UE LA OUE -
DlPEflDEN" 3, EL TIPO D~ RELACIÓN EflTílE HOMBRES Y NATURALEZA SE ES 
TATUYE A TRAVts DE LA POl!SIS COMO CONSTRUCCIÓN. COMO TEJN! auE
ES. LA "RELACIÓN CONSTRUCTIVA DEL HOMBRE CON LA NATURALEZll"q, lA
TEJte! SONORA ES EL PRINCIPIO EST!TICO QUE SOSTIENE LA NECESIDllD
DE RF.COtCS 1 DERAR y REPLANTEAR EL LEtlGUAJE RAD 1OFÓN1 ca PllRA PROPO
NERLO COMO HECHO QUE RELACIONA AL HOMURE corc LA NATURALEZA MEDIAN 
TE LA CREACIÓN DEL SOfllDO Efl METÁFORA Y SIMUOLISMO, 

LA RELACIÓN NO SE ESTABLECE SOBRE PRINCIPIOS DE UOMltCIO CO
MO SUCEDE CON LA T[CNICA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, UUE EN LAS 
SOCIE!JADES CAPITALISTAS ES SIUÓNIMO DE EXPLOTACIÓN TANJO DEL HOM 
BRf COMO DE Lll NATURALEZA. SE FIJA SOBRE EL DESPLIEGUE COHSTRUC
TIVO DEL MEDIO AMBIENíE OUE CONSISTE EN ESTATUIR EL ESPACIO Y EL 

.TltMPO DE LA ACCIÓN UEL HOMBRE, EL RADIOARTE ES UNA PílOPOSICIÓN
CDNSTRUCTIVA, fN El SEtlTIDO AOUI MANE.JAOO, EL LENGUl\Jl RADIOFÓfll. 

2 ÜIETER JAUNIG. OP, CIT., p, 25, 
3 lu10., P. 15 
l¡ !BID., p, 18 
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CO, CON SUS COflCEPTOS DE METÁFORA Y SIMBOLISMO PROPONE AL HOMBRE 
COMO CREADOR PERMANENTE DE SU LUGAR HISTÓRICO Y DEL TIEMPO DE SU 
ACCIÓN. Es LA ACTUALIZACIÓN DE SU VIDA COMO SER SEDEllTARIO, 

EL RADIOARTE Al PRESENTARSE COMO ACTUALIZACIÓN DE Ufl HECHO
ULTERIOR QUE ACTUALIZA EL LENGUAJE METAFÓRICO SIMBÓLICO AFIRMA:
"EL LENGUAJE NO ES YA MEDIO DE COMUNICACIÓN, lllFORMADOR, O lflTER 
PARLANTE, SINO llUEVO SUCESO VIVO"S, ESTA llOCIÓll HACE POSIBLE QUE 
LA RADIO DEJE DE COllCEPTUARSE COMO Ufl MEDIO A TRAVts DEL CUAL -
PUEDAN TRAllSMITIRSE AQUELLOS MENSAJES CONSIDERADOS IMPORTAllTES,
A MENUDO DE CARÁCTER POLITICO, ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y DE
ENTRETElllMIENTO, Y QUE DESCOllOCEll LAS CUALIDADES CONSTRUCTIVAS -
DE LA RADIO, EL RADIOARTE PROPOflE COflVERTJíl AL MEDIO Efl ALGO -
MÁS QUE ELLO; PRETEflDE lflCORPORAR AL HOMBRE A LA REFLEXIÓll ESTt-
11 CA DEL MUtlDO, 

LA POltSIS RADIOFÓlllCA INVOLUCRA EL COflCEPTO DE METÁFORA Efl 
EL SIMBOLISMO RADIOFÓfllCO, HACE USO DE VARIOS GIROS DE LEllGUAJE
SOllORO COll OUE SE PUEDE DAR MAYOR lflTEflS 1 DAD A UflA EXPRES l Ótl, A
PART ÍlflDOSE DEL S 1Gii1 F 1 CADO 1tllC1 AL DEL L EflGUAJE RAD 1OFÓtl1 CO PRE
CEUEfiTE, 

LA COllSTllUCClllf/ES COMUNES DEL LENGUAJE RADIOFÓfllCO PROPl-
CIAN LA IMAGlflACl~I, "QUE ES ACTIVIDAD CREADORA EXTRAPERCEPTIVA" 6 

SEG~N ENUllCIA GUILLO ÜORFLES, CUANDO SE HACE REFERENCIA A ALGO u
TIL l ZANDO EFECIQS, M6SICA Y PALABRAS, 

LA Po1ts1s SOllOHA PROPONE ELABORAll ESA METÁFORA PORQUE Efl i;. 

LLA SE COllJUGAN TODOS LOS ELEMENTOS DE EXPRESIÓN CON LOS QUE SE-

5 IBID., P. 27 
6 GUILLO OuRFLES. EL UEVENIR DE LAS ARTES. Formo DE CULTURA Ecor1ó 
MICA. Mtx1co, 1977, P. 20 
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DA MAYOR NOTABILIDAD A UNA CONSTRUCCIÓN EST~TICA, Esos GIROS DE
LENGUAJE RADIOFÓNICO EXPRESAN CONOCIMIENTOS, POES!A, CULTURA, AR 
TE Y PSICOLOGIA, 

LAS FIGURAS LITERARIAS QUE NOS PERMITEN ELABORAR, COMPREN-
DER Y SISTEMATIZAR EL CONOCIMIENTO DE LA RADJOFON!A SIMBÓLICA, -
SON V!AS DE ACCESO AL LENGUAJE COMÚN, LOGRANDO UN LENGUAJE LÓGI
CO, INTENCIONAL Y EXPRESIVO, ESTAS FIGURAS DESARROLLAN CON MAYOR 
DETALLE EL LENGUAJE METAFÓRICO, YA QUE ESTABLECEN TRANSFERENCIA
DE SENTIDO DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS FORMALES DE LAS FIGURAS
RETÓRICAS, 

DENTRO DEL LENGUAJE METAFÓRICO-SIMBÓLICO DE LA RADIO, LAS -
FIGURAS RETÓRICAS MAS PERTINENTES APLICABLES AL RADIOARTE SON -
LAS QUE ARTICULAN UN MENSAJE SONORO SIN RECURRIR COMO ÚNICO ME-
DIO DE EXPR~SIÓN A LA LENGUA HABLADA, ESTAS FIGURAS SON LAS s1-
GUIENTES: LA ALEGUR!A ES UNA FICCIÓN DONDE UN OBJETO REPRESENTA
D SIGNIFICA OTRO DIFERENTE, SE USA CUANDO UN CONCEPTO ABSTRACTO
SE PERSONIFICA COH UN SONIDO, EJEMPLO, EL AMOR PERSOlllF ICADO POR 
UN SONIDO ESTRIDEllTE, Y EN OTRAS OCASIONES, CON SONIDUS SUAVES, 

LA ALITERACIÓN SE PRODUCE CUANDO SE REPITE UN MISMO SOi/iDO, 
llAC 1 (.llDOLO EVI D~NTE Ell UllA MISMA CLAÚSULA, SEGMEllTO O ULOQUE, SU 
FINALIDAD ES SEMEJANTE A LA ONOMATOPEYA. PERSIGUE LA AílMONIA Y -
MUSICALIDAD DE UNA EXPl!ESIÓN, EJEMPLO, EL AMOR (ALEGOll\A) REPETI 
DO EN UN MISMO BLUOUE, 

LA ALUSIÓN CONSISTE EN HACER REFERENCIA A PERSONAS O COSAS
A TRAV~S DE SONIDOS, ELABORANDO UNA TRAYECTORIA MENTAL CON CONE
X 1 ONE s DE SENT 1 DO YA CONOC 1 DAS' EJEMPLO. UN SE GMEll TO OUE cornrn
GA MÚSICA DE RICllARD WAGNER, DESFILE MILITAíl, SALUDO llAZll SE EU 
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IIEllDE OUE SE QUIERE DESCRIBIR /\ HITLER Y EL FASCISMO ALEMÁN, 

LA AMPLIFICACIÓN ES EL DESARROLLO QUE SE DA A UllA IDEA. Ex

PLICÁllDOLA DE VARIOS MODOS O ENUMERANDO PUNTOS O CIRCUNSTAllCIAS

OUE COll ELLA TEllGAll RELACIÓN, EJEMPLO, (ALUSIÓll A lllTLEll Y LA -

GUERílA) EXPLOSIOllES, DISPAROS, JUDlos. LLAllTO. MARCHAS MARCIALES. 

PERROS, RISAS FEMElllflAS, FltlALMEllTE SOlllDOS COllFUSOS Y SILEtlCIO, 

LA AllÁFORA ES LA REPETICIÓN SIMPLE QUE CONSISTE Ell USAR Ull

MISMO SOlllUO (RETRATO), AL COMIEllZO DE VARIOS BLOQUES, SEGMEllTOS 

O PEOUERAS SECCIONES, EJEMPLO, REPRESEllTAR EL ODIO (ALEGOR\A) -

COtl EL GRUNIDO DE Ufl PERRO DURAflTE UtlA COllVERSACIOtl, REPETIRLA -

AL llllCIO DE CADA DIÁLOGO, 

LA AflTITESIS COllSISTE Ell COtlTRAPOtlER SOtllDO O IDEAS A OTRAS 

DE COllTRARIA SIGlllFICACIÓll, Es UllA FIGUílA CUAllUO LA OPOSICIÓfl o

COtlTRADICCIÓll MUESTl!All HOMOGEllEIDAD DE LOS TtílMlllOS, COllCISlbtl Y 

PAílALELISMO DE LOS MIEMBROS COllTRAPUESTOS, EJEMPLO, SIMBOLIZAR -

ESCA6CZ COll GOTAS DE AGUA AL CAER, CONTílAPOlllEllDO LA ABUllDAflCIA

SIMBOL IZAUA COfl UN FLUJO UE AGUA, 

EL APÓSTROFE S[ PRODUCE CUANDO SE CORTA DE PRONTO EL HILO • 

DEL DISCURSO llAl!llAl IVO PARA DIRIGlll LA PALABRA COll VEHEMENCIA A· 

CUALUUIER COSA O l'EílSotlA l'RESEllTE O AllSF.llTE. EJEMPLO, BLOQUE llA

ll!IATIVO UE GUrnRA: lllTERRUMPIUO POR RISAS, MÍJSICA Y JÚBILO, 

ATEllUACIÓll ES OTRA FIGURA RETÓRICA COfl LA OUE SE TRATA DE· 

COMUlll CAR MllCllO U 1C1 UllJO POCO, S 1 MBOLI ZAllUO SONORAMEtlTE UN OE TA

LLE co11oc1no. EJl:HPLO, Ull SEGMEllTO SOllORO ESTRUCTURADO ron: PALO 

MA, MÍJSICA CHlllA, PALOMA, MÚSICA RUSA, PALOMA, MÚSICA FílAllCESA, 

PALOMA, MÚSICA ESPA~OLA, PALOMA, MÚSICA POLACA, COll ESTA SECUEN 

CIASE SIMBOLIZA EL UESEO DE PAZ, 
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EL CARACTER ES LA MARCA O DISTlllTIVO, FUERZA Y ORIGlllALIDAD 
DE lllTEllSIÓll Y DE ESTILO QUE LO HACEll DIFEREtlTE DE LO COMÚtl COll
llOTABILIDAD. SE ACERCA A LA PROPIEDAD O A LA PERSOllALIDAD, EJEM
PLO, PARA REFERIRtlOS A LA CULTURA JUD!A: PALABRAS E11 IÍEBREO Y ~ 
CAUTO JUD!O RELIGIOSO, 

LA CARICATllílA ES LA DESCRIPCIÓll COI! LA QUE SE RIDICULIZA A
UtlA PERSONA, GEllERALMEllTE EXAGERAtlDO CIERTOS RASGOS PROMlllEllTES, 
SE PUEDE LOGRAR COtl LA AYUDA DE LAS OtlOMATOPEYAS, LAS PALABRAS O 
LOS EFECTOS. EJEMPLO, AL REFERIRNOS A HITLER: DURAllTE Ufl Dl,CUR-
so RELACIOllADO CON LADRIDOS, 

EL CL IMAX O GRADACIÓtl COLOCA LAS IDEAS Etl ORDEll ASCEtlDEtlTE
(COMÚllMEllTE) O DESCEllOEllTE, LLEGAtlDO A UN DESENLACE O A Ufl RESUL 
TADO, EJEMPLO, PARA OEllOTAR LA SEGUNDA GUERRA MUtiDIAL: VOCES ALE 
MANAS, DISPAROS COll ARMAS DE FUEGO, LLAtlTO Y VOCES JUO!AS, FRAtl
CESAS, RUSAS Y POLACAS, AMEllAZAS Ell JAPOlltS E ITALIANO, LAMEllTOS 
EllTRE DISPAROS, MULTITUDES, DISPAROS MAS llUTRIDOS CON AIJMEllTO Ell 
EL RUIDO DE LAS PERSOllAS, LAMEllTOS ALEMAllES E ITALIAllOS, MAS DIS 
PAROS Y SOlllDO DE LA EXPLOSIÓll DE UllA BOMBA, LAMEllTOS JAPONESES
y SILEflCIO, 

LA COMUlllCACIÓll ES UllA FIGURA RETÓRICA Y UN RECURSO ESÚLIS
TICO QUE COllSISTE EN PREGUllTAR EL AUTOR A SU PÚBLICO, PARA LUEGO 
l•ARSE A SI MISMO LA llESPUESTA, EJEMPLO, SE llllCIA Utl SEGMEllTO SQ 
NORO CON UISPAílOS, EXPLOSIOllES, RUIDO DE AVIOllES, SE PllCGUllTA EN 
TOllCES UE MOUO VERBAL lau1t11 llllCIÓ LA GUERRA? y SE RESPOtlDE DE
MANERA SIMBÓLICA CON OTRO SEGMEllTO DESCRIBIEllDO A HITLER: SU VOZ 
EN Ull DISCURSO, SU SALUUO A LA MILICIA llAZI Y UNA RISA, 

LA COllJUllCIÓll ES LA REPETICIÓll DE UN SOlllDO DIJE llACE POSJ-
BLE UNIR IDEAS O ELEMEllTOS EOUIVALEtlTES DENTRO DE Ull MEllSAJl, --



70 

PRODUCE UN EFECTO DE CADEtlCIA, ENERGIA Y SONORIDAD. EJEMPLO, GEH 
TE CORRIENDO Y TIMBRE DEL METRO, TELEVISIÓN Y TIMBRE DEL METRO.
MÚSICA lllSTRUMENTAL y TIMBRE DEL METRO, PUERTAS ABRltllDOSE y CE
RRAllOOSE Y TIMBRE DEL METRO, ESCALERAS ELtCTRICAS, TORtllQUETE Y
T IMílRE DEL METRO. Touo ELLO EN UN BLOQUE tlARRATIVO. 

LA CRONOFONIA COllSISTE EN DESCRIBIR EL TIEMPO Ell QUE ACONTE 
CE LA ACClbN, YA SEA UNA HORA DEL DIA, UNA ESTACIÓll DEL ARO O u
llA tPOCA DETERMINADA. EJEMPLO, PARA SITUAR LA PRIMAVERA EN LA SE 
CUEllCIA SE INCLUYEll: CANTO DE PlJAROS, CORRIEllTE DE AGUA, "PRIMA 
VERA" DE AllTOlllO VIVALDI, 

Ell LA DUBITACIÓtl EL AUTOR MAlllFIESTA DUDA O PERPLEJIDAD A-
CERCA DE LO QUE DEBE DECIR O HACER, SE UTILIZA PARA EVITAR OBJE
CIOllE8, EJEMPLO, SE EMPLEAN RECURSOS SOtlOROS PARA REFERIR A ADOL 
FO ll!TLER: GlllllRA, MARCliA, BOMBAS, LLAtlTOS, LUEGO EL AUTOR PRE-
GUNTA lSI tL tlO LO HUBIESE HECllO?, A CONTINUACIÓtl UNA SECUEllCIA
CON VOZ DE DIClADUR RUSO, MARCHAS, CANlOS BtLICOS, BOMBAS Y LLAU 
TO. DE llU[VO EL AUTOR PREGUNTA lo BIEN?. ÜESPUts SECUEllCIA CON -
VOZ DE DIClADUR llALIANO CON LOS HECURSOS SOllOROS EMPLEADOS PARA 
LAS SECClüllES AllALOGAS, FltlALt\UITE EL AUTOR EXPRESA LA DUDA: ¿o
TAL VEZ? 

EN LA EllUMERACIÓll SE REFIEREll RAPIDA Y ANIMADAMENTE VARIAS
IDEAS O DISTlllTOS ASPECTOS DE Ull CONCEPTO O PEllSAMIENlO GEllERAL, 
Es UNA DESCRIPCIÓtl ACUMULATIVA Y SUCESIVA, EJEMPLO, SECUENCIA:
LOCUTOR: HOMBRE BtLICO, EFECTO: VOZ DE HITLER, LOCUTOR: UN PUE-
BLO EIJFÓlllCO, EFECTO: MULTITUD Y CAUTOS, LOCUTOR: Utl EJtRCITO CE. 
GAUO, EFECTO: MARCHAS Y CAUTOS BtLICOS, LOCIJTOíl: LA SEGUNDA GUE
RRA MUllDIAL, EFECTO: RIFLES, METRALLETAS Y CARONES, BOMBAS Y PIS 
TOLAS, 
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LA HIPtRBOLE CONSISTE EN EXAGERAR LO QUE SE DICE, EJEMPLO.
PARA EXAGERAR LA lllOCENCIA DE LOS ALIADOS DURANTE LA SEGUllDA Gu~ 
RRA MUNDIAL: LOCUTOR: LOS ALIADOS; MÚSICA: "POMPA Y CIRCUllSTAll-
CIA" (INGLESES), MARCHA "SEMPER FIDELIS" (NORTEAMERICAllOS), "LA
MARSELLESA" IFRAllCESES) Y "MARCHA ESLAVA" (RUSOS) Y; EFECTO: PA
LOMA. LOCUTOR: EN CONTRA DE LA TIRAll!A ALEMANA; MQs1cA: MARCHAS
PRUSIANAS Y; EFECTO: LEÓll CONTRA UN CIERVO, 

CON LA IROtl!A O LA ANTIFRASIS SE DA A ENTENDER LO CONTRARIO 
DE LO QUE SE DICE, EJEMPLO, LA lllTEtlCIÓN DE Utl PROGRAMA DURAllTE
Utl DISCURSO ES COMUNICAR TRISTEZA Y PARA ELLO SE UTILIZA EL SOfll 
DO DE Ufl A R 1 S A, 

METÁBOLE ES UllA FIGURA QUE CONSISTE EN REPETIR PALABRAS O -
SONIDOS EN LA SEGUtlDA SECCIÓll D SEGMEtlTO AUllQUE Etl ORDEN lllVERSO. 
EJEMPLO, DOS SEGMWTOS SOllOROS COllTIENEtl LOS MISMOS SOlllDOS, EL
PHIMEílO lllCLUVE: UNA EXPLOSIÓll SEGUIDA POR Utl LLANTO V POR MÚSICA 
DE VIOLINES PARA FUtIALIZAR COll UNA RISA, EL SEGUNDO INICIA COll -
EL LLANTO, COtlTlllÚA CON LA MÚSICA DE VIOLINES; DESPUtS LA RISA Y 
COllCLUVE COll LA EXPLOSIÓN, Eti EL PRIMER SEGMENTO EL MENSAJE PRO
PONE SUPERAfl l 'A SITIJACIÓll DE PATETISMO; EN EL SEGUNDO EL MEllSAJE 
SE lllTEllRUMPE VIOLEllTAMEllTE, 

CON LA METOlllMIA SE DESIGNA UNA COSA COll EL NOMBHE DE OTRA, 
TOMAllDO EL EFECTO POR LA CAUSA O VICEVERSA: EL SIGllO POR LA IDEA 
QU( EXPRESA. EJEMPLO, LA RISA DESIGNA LA FELICIDAD DE LOS JUO!os, 
REFERIDA ORALMENTE. 

LA OllSTESTACIÓll CONSISTE EN AFIRMAR O NEGAR COll EXCLAMACIÓN 
ALGÚll OBJETO, COLOCANDO POR TESTIGOS A DIOSES, LOS HOMllílES, A LA 
NATURALEZA, A SERES INANIMADOS O A VALORES MORALES, POR EJEMPLO, 
SI SE ASIGNA Ull SOlllDO A UllA DIVINIDAD -EL TRUENO AL OIOS ROMANO 
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DE LA GUERRA, MARTE- PUEDE HACERSE UNA AFIRMAClbN EN SU NOMBRE.
EL SALUDO NAZI SEGUIDO POR EL TRUENO SE EMPLEA PARA ENFATIZAR EL 
SENTIDO BtLICO, EL SEGMENTO CONCLUYE CON UNA ACLAMACIÓN, 

LA ONOMATOPEYA ES EL EMPLEO DE EFECTOS QUE IMITAN AL SONIDO 
PRODUCIDO POR ALGÚN OBJETO, EJEMPLO, LA GUERRA SE IMITA CON SONl 
DOS DE EXPLOSIONES, DISPAROS, BOMBARDEOS Y LAMENTOS, 

PARADIASTOLE ES UNA FIGURA QUE USA EN LAS CLAUSULAS, SEGMEH 
TOS Y BLOQUES, RADIOSEMAS Y SONIDOS DE SIGNIFICACIÓN SEMEJANTE -
EN APARIENCIA, DANDO A ENTENDER QUE LA TIENEN DIVERSA, EJEMPLO.
EN UN SEGMENTO SE INCLUYE LA VOZ DE ADOLFO HITLER DURANTE UN DIS 
CURSO, SE INTERCALA EL GRUNIDO DE UN PERRO, AMBOS SOlllDOS DENO-
TAN CORAJE, PERO VERBALMENTE SE AFIRMA QUE EL GRURIDO SIGNIFICA
NOHLEZA, 

LA PERIFRASIS DESIGNA A UNA PESONA O A UN OBJETO CON UN MO-
TE O SIMIL, EJEMPLO, AL REFERIRNOS A LA CIUDAD EMPLEAMOS SONIDOS 
OE AUTOS ARRANCAtlDO, BOC ltlAS DE AUTOMÓV 1 LES Y RU 1 DO UE MAQU lflAR 1 A, 

EL PLEONASMO EMPLEA UNA IDEA, SONIDO O PALABRAS INNECESA---
RIAS PARA EL RECTO Y CABAL SENTIDO DE UN SEGMENTO, PERO CON LOS -
CUALES SE DA GRACIA O VIGOR A LA EXPRESIÓN, EL TRIUNFO DE LAS --
FUERZAS ALIADAS SENALADO VERBALMENTE, POR EJEMPLO, POSEE COMO ELE 
MEllTOS QUE COflTRUílUYEfl A LA INTENSIÓN EXPRESIVA EL SOlllDO DE Rl-
SAS, MÚSICA DE VIOLINES Y VOCES ANIMOSAS, 

LA PROSOPOPEYA APLICA LAS ACCIONES Y CUALIDADES PROPIAS DEL
SER All I MAUO O LAS DEL liOMBRE, A LOS OBJETOS 1flAN1 HADOS O ABS TRAC
TOS, EJEMPLO, LA PAZ DESIGNADA CON MÚSICA DE VIOLINES FUNCIONA -
DENTRO DE UN PROGRAMA COMO Ufl PERSONAJE, AL QUE SE LE ATRIBUYEN -
CUALIDADES HUMANAS, 
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LA REDUPLICACIÓN ES LA REPETICIÓN CONSECUTIVA DE UN.VOCABLO, 
SONIDO o RADIOSEMA En EL DESARROLLO DE un SEGMENTO. EJEMPLO. EL
SONIDO DE AGUA AL GOTEAR INICIA EL SEGMENTO, 0ESPU!S SE INCLUYE
OTRO SONIDO -LA MÚSICA DE VIOLINES PARA SIGNIFICAR PAZ, LUEGO SE 
PRESENTA EL GOTEO PERO CON UN RITMO MÁS RÁPIDO. 

EL RETRATO ES LA DESCRIPCIÓN DE LA FIGURA Y CARÁCTER, DE 
LAS CUALIDADES F!SICAS Y MORALES DE UNA PERSONA, EJEMPLO, ADOLFO 
HITLER PUEDE SER RETRATADO EN ALGÚN ASPECTO CON EL SONIDO PRODU
CIDO POR UNA HIENA. 

EL DESENVOLVIMIENTO DE LA RETICENCIA SE LLEVA A CABO CUANDO 
SE DEJA INCOMPLEJA ALGUNA SECCIÓN, PENSAMIENTO O BLOQUE NARRATI
VO, SIN EMBARGO, SE DA A ENTENDER EL SENTIDO DE LO QUE SE DICE O 
DESEA DECIR. EJEMPLO, DENTRO DE UN SEGMENTO NARRATIVO COR PARLA
MrNTOS Y MUSICALIZADO SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL PODEMOS -
CORTAR EL MENSAJE CUANDO EL L!DER NAZI ESTI ENARDECIENDO POR VEZ 
PRIMERA A LA MULTITUD ALEMANA DURANTE un MITIN. 

EL SARCASMO SE USA EN UN SENTIDO RECTO Y EN UN SENTIDO FlGU 
RADO EMPLEANDO UN MISMO SONIDO PARA AMBOS CASOS, EJEMPLO, SE EM
PLEA EL SONIDO IMITATIVO Y LA METÁFORA SONORA. UN GRUíllDO SIGNI
FICA UN PERRO Y POSTERIORMENTE, RABIA O ENOJO, 

EL SIMIL SE UTILIZA PARA COMPARAR UNA COSA CON OTRA, PARA -
DAR VIVEZA Y EFICIENCIA A UNA DE ELLAS, PRESUPONE RELACIÓN ENTRE 
UN HECHO DE LA REALIDAD Y OTRO QUE POSEE LAS MISMAS CUALIDADES -
EN MAYOR GRADO, EJEMPLO, PARA SIGNIFICAR FUERZA SE RECURRE AL SO 
NIDO DE DISPAROS DE UN FUSIL, Y PARA COMPARAR, AL DE UNA METRALL~ 
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TA QUE ES EL SOllJDO DE MAYOR GRADO DE INTEflSIDAD, 

LA s111tcDOUUE COllSISTE EN DESIGNAR UllA COSA CON EL llOMBRE -
DE OTRA Ell RAZÓll DE EXISTIR SIMULTÁNEAMENTE, O ESTAR COflECTADAS
EN EL ESPACIO MAS 110 PORQUE HAYA SIMILITUD ENTRE ESAS COSAS, E-
JEMPLO, EL SONIDO DE EXPLOSIÓll POR LA DESTRUCCIÓll, 

lROPOFOtt!A ES LA DtiSCRIPCIÓN DE UN PAISAJE O ALGÚll LUGAR -
CON F 1 SOllOM ! A ES T t T 1 CA, EJEMPLO, UN CAMPO DE COflCENTRAC l ÓN SE RE 
FIERE COll LAMENTOS, VOCES Ell TONO AUTORITARIO Y RÁFAGAS DE AME-
TílALLADORAS, 

EL TROPO ES EL EMPLEO DE LAS PALABRAS EN SEllTIDO DISTlllTO -
UEL QUE PROPIAM[NTE LtS CORRESPOllDE, PERO QUE TIENEll COll tSTE AL 
GUNA CONEXIÓll. Los TROPOS SON LA METÁFORA. LA METONIMIA y LA s1-
11tCDOQUE y su FUNDAMENTO ES LA ASOCIACIÓN DE IDEAS, Los TROPOS -
SON OBJETO DE ESIUDIO DE LA SEMÁNTICA, LA GRAMÁTICA Y LA LITERA
TURA, 

ESTAS FIGURAS RETÓRICAS SON MENCIOllADAS DEBIDO A OUE SE RE
LACIONAi! CON EL COllOCIMIEllTO DE RADIOFOlliA ESTtTICA, TAMBltN SON 
LAS OE MAYOR APLICACIÓll PARA ELABORAR, ESQUEMATIZAR Y CONOCER ES 
TA PllOPUESTA, LA Po1ts1s RADIOFÓlllCA, 

NUESTRA llLRl!AMIEllfA PRINCIPAL ES LA METÁFORA PORQUE ELLA -· 
COllJUGA LAS FORMAS EXPRESIVAS DE LOS GIROS DEL LEllGUAJE, LOS CUA 
LES SON OBJETO DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO COllCEPTUAL DE LA -
POltS IS SONORA, LAS FIGURAS RETÓRICAS SE CLASIFICAN EN FIGURAS -
UE PEllSAMICllTO, UE DICCIÓll Y EN TROPOS, LAS PRIMERAS CONSISTEll -
Ell MATICES DEL PUISAMIErJTo. INDEPEflDIENTES DE LA EXPRESIÓfJ, EN -
LAS DE OICCIÓll LA PALABllA CONSERVA EL SIGlllFICADO. Los TROPOS 
SON FIGURAS EN LAS QUE CAMBIA EL SENTIDO DE LA PALABRA, 
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LA POIÉSIS RAO!OFÓlllCA SE VALE DE ESTOS llECUllSOS CUYO MANE
JO DEPENDE DE LAS lttTENC!ONES ARTISTICAS Y ESTtTICAS DEL REALIZA 
DOR DEL RADICARTE, DESARROLLAR UN MENSAJE SOllORO REQUIERE DEL AU 
TOR ADECUAR LOS ELEMENTOS DE OUE SE DISPONE - LA METAFORA Y EL -
SIMBOLISMO SONOROS, Y LAS FIGURAS RETÓRICAS- A LOS CONCEPTOS OE
ARTE COMO CONSTRUCCIÓN, EN ESTE SEUTIDO EL RADIOARTE ES CREATIVO 
y ESPECIFICO, YA bue sus COMPONENTES FORMALES y DE CONTENIDO SE
SOSTIENEN TEÓRICAMENTE Y ESTAN SERALADOS CON AMPLITUD. 
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CONCLUSIONES 

PROPONER AL RADIOARTE DEMANDA LA ADQUISICIÓN PRIMARIA DE COtl 
CIENCIA ESTtTICA, LA CRITICA DE LA ACTUAL PRACTICA RADIOFÓNICA Y 
DE LAS TEORIAS DE COMUNICACIÓtl, EL RECOllDCIMIENTO DE Ull LEtlGUAJE 
PROPIO DE LA RADIO Y SU COMPREtlSIÓll COMO PROBLEMA DE CREACIÓN, -
COMO PROBLEMA ESTtTICO, 

LA NECESIDAD DE CREAR CDllCIENCIA ESTRTICA ENTRE QUIENES PAR 
TICIPAN DE UNA EMISIÓN RADIOFÓNICA -Ull EMISOR Y Ull RECEPTOR- TIE 
llE COMO COtlSECUUlCIA INCITAR LA REFLEXIÓU, LA CRITICA DE FORMAS
y COllTEHIDOS ESl(TICOS, TANTO DE EXPRESIONES ARTISTICAS PRECEDEN 
TES COMO DE LAS ACTUALES. PARA ELLO LA COllCIEllCIA ESTtTICA SE RE 
MONTA A LOS OR!GENES DEL ARTE PARA TRABAJAR Ell LA REALIZACIO!l -
DEL LEtlúlJAJE RAIJIOFÓNICO COllO HECHO VIVO, COMO UllA EXPERIEtlCIA -
OUC OROEllA LOS SONIDOS, EL CONOCIMIEllTO DE LAS TEORIAS ESTtTICAS 
AMPLIA LOS PUNTOS DE VISTA DESDE LOS CUALES PUEDEN TRATARSE Los
PROBLEMAS DEL ARTE. LA REFLEXIÓN ESTITICA CONFROllTA EL MODO co11-
VEllCIUllAL DE HACER RADIODIFUSIÓN Y COllDUCE A RECONSIDERAR AL COH 
JUNTO DE IDEAS PRECOllCEBIDAS QUE SOBRE RADIO EXPRESAN QUIENES -
PARTICIPAN DE SU PRACTICA, 

EL RADIOARTE ES LA FORMA VIVA DEL LENGUAJE METAFÓRICO-SIMBb 
LICO DEBIDO A Sil CARÁCTER DE ORDENACIÓN DEL MUNDO, EL DESARROLLO 
llE ESIA tlOCIÓll EU UN PROGHAMA DE RADIO REPLAtlTEA LA CONSIDERA--
CIÓN DE MEDIO ACCPTADA POR LA TEORIA DE LA COMUNÍCACIÓll, PARA LA 
ESÜT ICA, TOMAtWO Etl CUEUTA LA GAMA DE RECURSOS RADIOFÓNICOS, LA 
RADIO NO ES UN MEDIO A TRAVtS DEL CUAL PUEDEN TRANSMITIRSE MENSA 
JES DADAS SUS CUALIDADES DE MASIVO, No ES Ufl CANAL POR EL CUAL -
SE EflAJ[flA U SE IMPARTE CONCIENCIA POLITICA EXCLUSl~AMENTE, LA -
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\1/\010 SE IR/\l\SFORM/\ CON EL EMPLEO DEL LENGU/\JE METllFftíllCO-SIMBÓ

LICO Ett EL QUE SE El\CUEllTR/\11 LOS COl\CEPlOS DE MIM~SIS COMO REFLE 

,\O Y L/\ MIMESIS COMO ORDEll/\CIÓtl DEL Ml\11\JO, Ell E5T/\ ÚLl IM/\ COl\CEP 

C\Ótl EL RllUIO/\RTE TIF.llE SlJ FUllO/\MEllTO ffÓRICO, /\Sl COMO DE SU -

LUIG\J/\JE QlJE l'l.MllE/\ L/\ ORDEll/\CIÓll llí:L CONJ\11110 DE SOlllDOS COMO

lltl SUCESO ll\IE ftB/\ílC/\ L/\S COfllllCIOl\ES DE EXISIEUCI/\ DEL llOMBRE EN 

SU 101/\LID/\D, [L PRODLEM/\ ESl~TICO 110 DEBE llITERES/\íl COMO 1/\L, -

SltlO l/\Mlllttl COMO UI\ l'l\OB\.EM/\ SOCl/\L DllllllE El HOMBRE RE/\L IZA EL-

11111.L/\ZGO DE L/\S íl[L/\C\ot\ES ElllRE LOS F/\CfOílES y ELEMrnros QUE RO 

ilf:MI /\ L/\ SOC\[f)Ml Y L/\ REFERU\CI/\ íJ\IE TIENE COI\ F.L MllllDO, 

AL~CO\ltltJISl/11\ 1111 \EllGll/\,JE f'/\RllCllL/\11L/\1111010 COIJIJlllSl/\ su
trlllf.PltlOFllCI/\ Clll\ lll'SPEClO /\LOS G~l\EílOS R/\11\0FÓlllCOS íll!E 5111 -

M'\lllVECll/\R L/\S C\1111. llJ/\IJES OE CRE/\C\Ótl IJE L/\ \l/\DfO, 11111\ FORM/\DO -

su F5Tíl\IC\l)R/\, AL /\LC/\NZ/\R su C/\Tí:GORl/\ llE /IRTE L/\ ro1ts1s ll/\D\O 

FÓl\IC/\ PROPOl\E \111/\ /\PER1l\R/\ P/\R/\ L/\ 1F.Oíl1/\ OE L/\ COMUtllC/\CIÓll -

PllE5TO Ol\E Ell SU C/1511, EL MEllS/\JE 110 TIEllE L/\ EXlGEllCI/\ DE PRE-

Sl llf/\RSE COMO VEOll/\llE\lO, 111 EL RIESGO llE FORM/\R P/\RTE llf. 1111\GUI\/\ 

lllEOLCJr. ! 11, 

El R/\ll\0/\11\E TIElll' F.L F\11 IJE Pl10P1Cl/\11 1.11 C/\P/\Clll/\ll REFLEXJ 

V/\ y 1;5·1t11c11 IJFL 11<.lMl\llE li/\C\/\ LOS SOl\\DOS, llE lllSPOllEllLO 11 ORGI\ 

l\IUR lllHLIGlllLfMElllF. EL MF.tlS/\.IE íl/\IJIOFÓlllCO OFRECIDO, DE 5UGE

llfR 1111 COllCEPHl DEL Mllllllll UU[ Ef\íl\OUEZC/I EL PENSllM\EtllO Y l/\ PER 

CEPCIÓll SEl\SlflkF.o __ ESll(C\I!, Lll lll\IDllD EST~llC/\, EN EL\./\ llEllEtl -

Plll!TICll'/\CIÓll ·LUS RECEPIORCS Y LOS /\\llORE5 DE R/\IJIO, YA ílUE llM-: 

1105 P/\l!llC·IP/\11 llEL i'l!OCE50 llE COllOClMlEl\TO, 

EL l!lllJIO/\llTI; 11111111 SOBRE LOS HECHOS F\\t\IJllCIOll/\LES DE l/\ lllS 

\(lllf/\~~O[L·\IOMl\\I[, Y IMITO SU 11\\fOH COMO SU RECE\'10\l ESIÍIN Ell COfl 

IJ\CIOtlE5 l>E DETEllN\111\R LOS /\COfilf:CIMIEflT05 DE M/\YOR IMl'ORT/\llCI/\, 
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ESTO lllVOLUCRA LA POSIBILIDAD DE ABORDAR DIVERSAS TEMATICAS 110 -

SUSCRITAS A FORMULACIOllES SOCIOLÓGICAS EN LAS CUALES LA LEllGUA -

SEA PORTADORA ÚlllCA DEL MENSAJE, LA APROPIACIÓN DEL COllOCIMJEtlTO 

SOHRE LA HISTORIA DEL HOMBRE Y DE SU SOCIEDAD, OBJETO DE LA ACTJ 

TilD ESTtTJCA REFLEXIVA Y CRITICA, SE PRODUCE A PARTIR DE LA POll 

SIS RADIOFÓNICA. EL LENGUAJE METAFÓRICO-SIMBÓLICO DE LA RADIO RE 

tllllEllE DE SU RECEPTOR LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA DECODIFICACIÓN 

DEL MEtlSAJE PROPilESTO Y Sil DISPOSICIÓfl A PERCIBIR LA ltlTEtlCJÓll -

ESTtTICA DE LA ORGANIZAClbN DE LOS SONIDOS. 

E11 COll.JllllTU, [L RADIOARIE REPLMllEA LA CDrlCEPCIÓN TEÓRICA -

DE LA RADIO Y DE Sil ACTIJAL PHÁCTICA, Su APL ICACIÓll A LOS MODELOS 

DE úDMIJlllCACIÓN HI llADIO DEl'[llDE DE LAS POL!TICAS DE LAS ESTACIO 

NES COllCESIONAlllA~; Y PEllMISlürlARIAS, AS! COMO DE LOS OBJETIVOS -

QilE SE llAN IRAZADO, f'ARA LAS PRIMrnAS, CilYA SOLVENCIA ECOtlÓMICA

DEPlllD[ DE LA l'llHLICIDAD, EL RADIOARTE DISTA DE SER UtlA MERCAll-

C\A COll DEMAllDA, AOEMÁS DE QilE NECESITA DE UNA ATEUCIÓll E JtlTE--

1.FCCIÓll OUE LA MÍISICA-MERCMIC\A tlO EXIGE DEL AUDITORIO, DEBIDO A 

Sil llOVr.DAD ~l. RAlllOAllTE SE EllCUE.tnRA Ell UNA FASE ltllCIAL DE DESA 

llRULLO POR LO CUAL l'llEDr CONSIDERÍIRSELE EXPERIMUITAL, AUNQUE SUS 

IEllTADO Ell PREMISAS QilE LE PERMITEtl AMPLIAR LOS FSTllDIOS SOBRE -

COMlllllCACIÓll, IAMHl(.tl LOS llECEPTOllES DEBEll SIJPEllAR Sil FORMA DE -

l'í:RCEPCl/lfl SOtWRA CJ\IE LOS G(llEROS RADIOFÓtllCOS llAtl COlllJICIOtlADO

Etl LDS GltADC6MÁS SIMPLES Y t:STEHEOTIPADOS, 

POR SU PARTE LAS ESTACIOllES PERMISIONARIAS RESPOUOEll A LOS

PROPÓSllOS IJEI. fSIAIJO PUES Sil PRESUPUESTO FlllANCIA LAS ACTIVJDA

OES OE LA EMISORA, [M ESTAS ClílCUllSTANCIAS POL!TICAS Y ECOUÓMl-

CAS LA COUCEPCIÓN OEI. ARTE Y DE LA CULTURA SE AUECUAU AL ORDEU -

IDEOLÓGICO OEL GOOl[ílNO CORRESPONDIEllTE -DADO EL CARACTER SEXE--



79 

UAL OEL SISTEMA POL!TICO MEXICANO- Y LA OIFUSIÓll DE AMROS ASPEC
TOS CORRESPONDE A NORMAS ACEPTADAS ACR!TICAMEHTE. LA APLICABILI
DAD DEL RAOIOARTE EH DICHAS ESTACIONES PUEDE CONSIDERARSE MAS -
FACTIBLE, ESPECIALMENTE SI EXISTE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES, 
LA COllCIErlCIA DE llECOl/SIDERAR A LA RAOIO COMO Uf/A FINALIDAD CA-
rA? UE COllSIRUIR UI/ ARTE RADIOFÓlllCO A TRAVts DE LAS CATEGOR!As
rrWPUESIAS rn ESlf: ESTUDIO. 

LA REALIZACIÓN TtClllCA DEL RADIOAílTE ES POSIBLE ~SÓLO llECE 
SITA RESPOllOER A LOS PROBLEMAS OE SU LEllGUAJE, COMO LAS DEMAS AR 
7ES LO HACEN COll EL SUYO. Sus PROBLEMAS SON ORGÁNICOS y SE ílEFIE 
nrn sorrnt COMO COl/STllUIR su LEllGLIA,IE METAFllRICO-SIMBÓLICO PARA LQ 
i:,f!All LA MÍIXIMA 11/HNCIÓll ESTtTICA, Y El LO SE RELACIO/IA COll LA CA 
l'A(lf>All f'.Uf/SlllllCllVA DEL AUTOll, El/ EL SEllTIDO GílltGO EXPRESAIJO -
f.IJI/ Al/ll'HIOllll>AIJ, 

Lus ALCAll(LS DEL RADIOARTE SOi/ DE ORDErl TEÓRICO Erl CUAllTO -
AL ESTUDIO OE LA COMUNICACIÓN, Y CATEGOR!AS COMO IDEOLOG!A, RE·
lílOAL IMEllTAC l Óll Y F.llAJEllAC IÓN PUEDEN CONCEPTUARSE DESDE LA PERS
l'ECT l VA UF. LA.ESTtTICA, OFRECIENDO RESULTADOS DIFEREllTES A LOS -
ACfPlAOOS COI/ MAYOR FRECUErlCIA, ADEMÁS, EL ACTO MISMO OE COMUNl
fAll AllllUIEflE LA CUALIDAD ESIÉTICA-SEr/SlílLE, OUE Efl LA l'flÁCTICA Y 
T[Uíl!A SOílílE LA RADIO HABIA SIDO DESDERAOA Y MIOIMIZAOA, 
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