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Presentnci6n, 

La presente Memoria tie11c como princi¡Jnl objetivo refcrJr 

una experiencia profeoional dcnnrrollnda en ln Jlepóblicn Po

pular de China dcr1tro del 6rea de ln rndiodifusJón, 

Esta labor, efcctuadn del 5 de diciembre de 1989 nl 15 de 

diciembre de 1990, correopondi6 ti un f~!!.:!!!!!1~-Q~_.!,,!!j:~,!:~!!.!!!.l.!.!~ 

f!:~[!:.!!!~!!!!.!. iniclndo por primf'!rn ve7. entre el Innt;lt:uto Me

xicano de In ílndio y Radio ílciji11g, 

Pnrn cumplir su objelivo, ln Memoria se hn dividido en -

dos pa1•tcs, Ln pri1ncrn cnrresponclc n Jn dcscripci6n de ln º! 

poricncia en t:6rmlnon de nu proyeccibn i11ntitucio11ol 1 6oto -

en, tomnndo c11 ct1t•11l;1 ton 1·n~ip1•c:Livon n111rcoi' flocinlPR en que 

funcionan las dos e11tidadcn. Ln scgt1r11ln pn1·t:c corrcopondc --

propinmcnte n la lnbor cfcctundn co1no connecucncin 1Jc] Jr1tc~ 

cnmbio, 

Lo experiencia compre111le unn i;erie de nctividadcs cuyo --

mnrco 1·unclnmentnl flte ln r1nisi6n er1 e9pnílol 11;1rn Ondn Cor-

tn producida por la Sccci6n de ~opnílol de Radio llcijine. Co

mo la lnbor se ubica dentro de onto n1odalidnd de radiodifu-

oi6n1 el primer cnpítulo gunrdn un cnr6cter introductorio -

que describe los alcancen dnl fcn6mer10, De igual mnnern se -

toca el ideal mismo de ln radio en Onda Corta en fu11ci6n de 

sus posibilidades para enlazar n pueblos distantes en lo ge~ 

er6fico. Abordar esta proyccci611 apuntn hacia una reflcxi6n 

m&s profunda que todo comunicador del medio debe hacerse: la 

rclaci6n entre poder llolltico y rndiodjfuoi~n. 

Deopu6s se presenta el Convenio propiamente dicho nludic!! 

don loa atributos inRtitucionulcs del mismo. 

f.n el ,tercero y cunrto cnp{tulon se refieren los marcos -

de fu11cionnmicnto de las dos inotiluclonco, J,n deocripci6n -

dol IMER guardo igualmente un enfoque referencial que reln-

ciona los contextos donde se dió el Convenio. Con respecto -

al funcionamiento do Rndio De!jing, la Memoria se detiene en 

los objetivos y estructuro de In entidad porque obviamente -

tiílcn el enfoque de lo progrnmaci611, particularmente ln emi-



si6n on csponol. Se pretc1ldc dunotur ln manero en que el co~ 

texto aociopolítico en el quo opcrn ílndio Dcijing determina 

su progrnmaci6n, El alntomo ne expresn vicoroanmer1tc nn Jo -

emisión referido, de manera quo lu descripción rlc Jor; cspn-

cios que lo integran oc lince en dctnlle. 

Esta cmisi61l enmarco in lubor o parte de ln labor efectu! 

dn, 

En la secundo porte se cr1tro de lleno n la descripción de 

lon activldndcs dcsempeílndnu en Rndio Deijing, las cuales t~ 

vieron dos fascg parnlel;1n. !.o primera de ellos se cfcctu6 -

en calidad de experto oxl.ronjero en lcnr,un caatcllnno, cum-

plicndo como corrector de cotilo de ln emisión referido. La 

actividad fue dclimitaclo por ln inntitución, <·un la portie~ 

lnridod 1lc ser el primer mexican<> 011 colnl1ornr 11~1·n lt.n. 

l.n snoundn fnse de lolior cor1·unpo11di6 a ln Jmp111·tici6n -

de un curoo do producci6n rn1iiof61licn. En el cnpít11lo corre~ 

pendiente ne 1lcGcribe c~t.n nctivitl11d, hncicndo unn introdu~ 

ci6n al Esqucmn del Curoo. Sr trnta tleun Enquemn clnhorodo -

antes de cumplir con el 111lo1·cnml1io y que j11stnmente tuvo el 

prop6sito de npticaroc en China. ~ic renli:-':Ó ex profcno. Tie

ne el carbcter de Mnn11nl de l1 ro1l11cci6n y po1•te de la natura

leza del medio pnrn deap116s desglosar los compone11tco del -

proceso. Este cor6ctcr permite que los momentos del proceso 

de ln producci6n rodiof6nicn ncnn r~visados pnrn resolver -

cuestiones operativas. 

El conocimiento de la técnica radiof6nicn resulto cscn--

cinl porque permite concretizar ndccundnmcntc lnn idean que 

se desean exponer en un prop.rnmn: lus'.incc audiblen pnrn rn-

dio. El lcn1~11nje rndioíónico, por su porte, tAmbién tiene uno 

exprcsi6n concreto en cndn pronrnmn, de moncrn que su manejo 

se con~ierte en i1crrnmicntn lmprcncindiblc del comttnicador,

Al final de cue1ttnn, eGtc co11oci1nlento eo tln nrma contra los 

prctcncioncs del poder que muovc11 lo~ mcnnnjcs masivos. Pero 

csLc conocimiento tnmbifin puede tener una cxprcsi6n inversa 

cuando se es partidario de que sistemas no lcgí timon perma-

ne~cnn: cunndo ol trnbnjo en el medio sirve al poder, 



Finolmc11tc ne intcrprctor6 la lr1bor dcanrrollndtt n ln luz 

del contexto político donde ne di6. Lo interpretación rounc 

elcmcnton do ln ltistoria chi11n que nyudnn o explicar de mc-

jor manera can rclaci6n 011trc rncllo y poder. 

Conocer ln rodio c11 su conlexlo, ¡io~lbilidaclcs, componen

tes, uoos y contenidos, pnrmltc vlounlizar de 1nnncro m5sclarn 

esas particulares rclocionco c¡ue se establecen entre sacie-

dados civiles o bien, cnti·e oucicdnd civil e inntnncins de 

poder. El fenómeno co vlnoroso cuando ln rodio Ge proyecta -

desde las cntrnílns mlomnn del llodcr, como en ni coso de Ita-

dio Dcijlng. En este sentido, su csLudlo cxpllcn rclaci0nen 

entre eobcrnantes y gobornndou. El principio oc vuelve con-

ruso cuando un gobierno proyecta n otron puincn 11nn serie de 

mcnoajco ni trnv&o de ln Onda Corto, cunndo se proyecta---

hacia otros contextos cor1 modos de ¡iroducci6n y rclncionco -

nocinlcs distintas. En este cnso Be trato de una cxpcrioncia 

intcrcsontc porque cmann de un pnis oocinllata. 

En este marco se ubicn In experiencia profcnionnl dcncri-

tn, 
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CAPITULO 1 

L A o N D A e o n T A 

Ln cxplicnci6n de rclncionca entre indlvid11on de <listln-

tos espacios ceogr6ficon y sociales, resulta incompleta oi11 

la referencia do los Medios Masivos de Comunicnci6n. Los al

cancen de 6stoa tl1>11 1notivo de constnr1tc reflcxi6n tnnto fJarn 

ncnd6mlcos como pnrn los propios receptores y, m6s n~11 1 para 

lon involucrados de 1~1111c1·n di1·cclr1 con su 11tilizaci6n, 

La radlodlfuni6n 011 011dn Gor•ta, 011 rin1·Lic11lnr, mn11ticnc -

11n importnntc papel nl vi11cular al l1ombro contcmpor6nco. --

E~tn radio, o cstn formo de hncor radio, RC i11acribc en nl -

ineludible morco de 1110 rclacior1cs politicao que tiílc11 su p~ 

pel de influencia, En términos ~c11crnJcs se hnbln de 11n pn-

pcl dado por In promocl611 de lo cntnLlucido o, en el coso -

cor1trnrio. del cnmbio oocinl. 

En este mnrco de rclnciorics soclonolíLicns se l1n querido 

llbicnr In experi~r1cin rn1llof6nicn que 110 motivado el prcnen

te trabajo. 

J,a rclnci611 que se corn1111znlin o npuntnr es 111 mismn que r~ 

euln una convivencia cntr•u EutadoE. En decir, la rndin q11e -

ne difunde de u11 paín a otro o a otros, 1•eflc1·c nnte todo p~ 

llticoa de ln comun1dnd inlcrnocionnl, nunq11c pGr supuesto -

reflejo relaciones internna. 

Ln radio se desarrollo con ln gucrrn, y con ésto no oc -

prctc111le decir que sen unn consecucncin inherente, nino que 

fistn le otorg6 ln fucrzn n11ficicntr pnrn n11 denpcnuc, nante 

recordar lo hintorin contcmpor6nen paro oncontrnr que lo r! 

dio surge como ur1 fcn6meno mundial dctcrminndo por treo cir

cunstanclna b6sicns: nvnncc tccnol6nico, procesos políticos 

y libertad de cxprcsi6n. ~ntn filtimn circunatnncin, promovi

da poi• lo ncgundn, rcnultn n GU vez u11n conaccw11cindc lo d! 

mocrntiznci611 de los pueblos. 

Ea indudable que durnntc lns dos nucrras mundinles la ra

dio tuvo un popcl ent1·nt~Rico al servir ~orno nrmn ideol6nico. 
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Durante el primer conílicto muntlinl, ln tclcgrafln se dc

scmpcíl6 como npoyo imporlnntc de operaciones nnvnlca, sobre 

todo nl conector unidn1lcs submnrlnno. No se diga la comuni-

caci6n entre zcpclinco. Apenas un nílo antes 1lr nue finnliz~ 

rn ln prin1ern cor1flonrnci6n, cierto~ apnrato$ o~rcon yn po-

dinn cstnblcccr contacto directo cot1 111s bntcrina de nrtill~ 

r!n. 

Para mcdindoo de ton nííon vcinle, 1011 avancen de la rudi~ 

tclcfonin ascgurnbnrt 011laccu trn11st1c11511icos directos que loo 

cablea fueron iucnpoccn de hnc:cr !insta antes de 19G6. fue -

aol como la utllizoci611 de 011dnn Corlnn para enlocca El largn 

distnncin ec11cr6 el gr11n ~nml1io: ln com1111icaci6n nin t1iloo -

(1). 

loo avances tccnol6Rlco~. 

Por su pnrtc, el pnpel que t11vo ln rndio d11rnntc ln Alcm~ 

nin nLzl l1a nido lo nl1ficienteme11tc cntu<lindo poro e11tcndar 

que ac tratnbn de un mudio nl ~1crvicio de llitlct·, nl acrvi-

clo del fnsclsmo. En ene 1nomer1lo ln rotlio t11vo unn importnn

cin aniCO juutnmcnlc porque flOtlÍa trnnco11dct• las fr•ontcrna, 

nl igual que Ion cj~rcitoa. Con10 ejemplo de coto imp<>rtn11--

cin baste citar que cu 1938 -en víapcrnn de ln guerra- 1 Ln -

BBC inauguro emisloncn c11 lcr1nl10:; cxl.rn11jeroa (ftrobc y capn

Hol inicialmente), 

Al t6rmino de lo Scnundn Guerrn Mundial el cambio en las 

telecomunicaciones ero de tal mnnnitud, que su reBulnci611 se 

plnnteobn como ncccoidnd entre lo comunidnd internacional al 

ne quería mantener ln pnz. En 1'lnrzo ele 1946, en ílrui:;clos, uc 

rcorganizn lo hasta cnto11ccs Uni6n tnternocio11nl de Radio -

(UITI) n
0

inicintivos de ln Uni6n Sovi6ticn. Tres mesen dcs--

pu6s se crea un s6lo ornanismo q11n nnru¡1n o los pnincs noci~ 

lii1tns: ln Orgnniznci611 l11ter1111cional de Rndioclifuui6n (OIR). 

Si11 embargo, r10 todon lon pniaao anlutinndoR CTl el primer o~ 

gnnlsmo compartieron ln idcn de 11110 unifl~nci6n porque bstn 

siHniCicnbn innerencin 011 occidente del llloc¡ue Socialial:o 

que nocla. Anl que en 19~9 dimiten diez de 0110 vointiacia --
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miombroo. Parn cnto1tccs ln O!R l1nl>Ín establecido en Praga. 

Como consccucncio de ln oopnrnci6n, cr1 febrero de 1950 se -

eren la Uni6n Europea de llndiodifusi6n, 6rRono que reuni6 o 

vcintitreo pnincs con sede en el llei110 U11ido. Esto conformn

ci6n pcrfilnbn ln Pllflna c11trc don l1loc111en pelaren q11c ne re

batirían el control del mu11do l1nntn !1acc npcnns unos a~on. -

Daba inicio ln Guerra Frío. 

Lo pugno intc1·nncionnl tuvo ou ex¡1rcsi611 en r·ndio. 

Un poco ante~ oc l1ablon fijado loa no1·mnG inlcrnncionolcu 

en motcrin de rntlio y clcsclc cntonccis co11ntituycn la hose de 

can convivencia que se opuntnbn ol L11icio del cnpltl1lo. 

En 1947 ne cclcbr6 en Atlnntic GJty lo ¡1rimcrn Convención 

lntcrnocionnl de Telccoíl1U11lcucior1cn. U11 uílo clespu&s, en acp

tlcmbrc de 19~8, veintici11co pnit:tin <lo El1ropn adoptaron el -

llamndo Plan de GoJlcnhngue, mtnmo 11uc rcnulobn por primero -

vez los longitudes de onda. Ese minmo nílo, In Occlnrnci6n -

Universal de los Uerecl100 del llombre, ndoptadn por Nociones 

Unidas, rcconoci6 el derecho rle ct1nl1111lcr ciudn(lnno a nocu-

char libremente c1nlsio11cn oxtrn11,jcrnn en Onda Corta. 

Si bien In Q¡fU nlevnbo este atrihuLo de ln radiodifusi6n 

n rnneo i11tcr11nclor1nl, en Ion pnin"s aoclalistos la nituo-

ci6n fue rllstlntn. Aqul los pnrtitlon ¡>olfticos adoptnron s! 

veras limitaciones tonto pnrn lon cacucl1aa locales, como -

pnra las emisiones. En ese momento la Onda Corta constituía 

uno ingerencia extrnnjera al ac cnptnl>n dentro de ellos. 

Bojo este pnnornma se generaban lns primeros emisiones -

do la naciente Rapfiblicn Popular de Cl1lnn (2). 

Las normas intcrr1nclonales que regulan la radio er1 Onda -

Corta han sufrido modlficacio11ca desde cntonc~s, pero b6sic~ 

mente conservan los principios de aquella normatividod que -

nnci6 al, t6rmino de lo Segundn Guorrn Mundial. 

Es importn11to detenerse nl1orn en ln cuc:1ti6n de loa proc! 

sos políticos que se Dflt1ntnbnr1 co1no cuntlici6r1 del dcncnvolv! 

miento rndiof6nico o nivel m11ndial. 

El fin de la Guerra Frío, rcprcocntndo con la caída del 

Muro de Berlín y co11 ln disoluci6n de la Uni6n Sovi6tica, -

planten u11n nuevo pcrnpcctivn Pn las rclacionco intcrnacio-
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11olcs. Las nuevas relaciones tcndr6n que rcflejnr· tnml1l6n -

formas de hacer rndio, Dicho de otrn manero, npc11ns catamos 

nsimilundo catos cambios mundinlon de mnncrn que todnvia no -

cxintc una lcnislnci6n 11ovcdosn que normc la utiliznci6n de 

Onda Corta. Paro esto convlvcncio. Pntrc Eutndoa 110 únicnmcn

tc debe referirse en npartndos jur[dJcon. UclJc, nntc todo, -

corrcr.pondcr n ln tcrceru candi ción que ne mencionaba dentro 

del desarrollo rndiofónico: In llbnrtntl de exprcni6n, Se de-

cía t¡ue cstn fnc11ltnd es co11nccucncir1 lle procc~O!I dnmocrnti

zndorco que at1orn ~e ir1tuyc11 con10 ¡ilo!Jnlcs. 

Cierto que npc11no cotnmoii noimilnnclo los cnrnbioo intrrna

cior1al~5, nunquc ln prcocu11nci6n en n11tc1•lor. Armnnd Mntte--

lnrt yn se pln11tcbn cntn cuneti6n <le m11nnrn ¡1rofundn: 

"•by, fTÓ5 que nunca, es urn~ntc cctl!'1tlt11ir en cait.o d(' rcflcxiái crítica la probl01ótlca 

de ln radio y, n través de ln rntlio, del ca:ijunto de lns lcciYJl(l?.ÍOS ele cn11...11tlc.:1ciln; roí 

caro In de rn.13 relnci~ ca1 Joo prccm-.co políl.ico:1./ ¿<,Ué M la tkm::icmr.in? Liberar las 

Cnc.b3 no es oolancnt.c permitir fllC lrts ºtr'i'111i7 .. '1Cicoen r.ocialefi lc:-r>:';m ncc~.o n los tccno

lop,,ias da cmtznicnciú1, no es lJmi t.:U' el pn:blnm n lm tl·nnlnos ele urn e<h.1COcUn einple-

cn la qua la darocrodn cquivaldrín o t.ccnol~fo .i org;ml7n.r.ionC'S sociale5, fura libcrnr -

lro QlChs y, de noncra nlin general, lns l:.ccn::>l~fn.<i de carunlcnciái, es ncccsnrio en pri

rrer h1ppr interrogar o ln!'I rclncJoncs no:::inlcs Dcl.1rc ln.<i cu·llcs $C fln.hn las Ol'J}'trLl.7.ncio

ncs c.oclnlco/" (3) 

Mnttclnrt no en el 6nicu que reflexiona nobrc ostn cuca--

ti6n. En todo el mundo lo hocen comunicadores, acndémlcoo 1 -

políticos y a6n rndioeocuchas. So plnntea la misma pregunta 

porque asistimos n este cambio que se vislumbrn como convi-

vencin universal. Ln gc11te pn1•ticipn de esto convivencia pe

ro motivada por principios o fuerznn que les son desconoci-

dna. Dicho de otra mnncrn, ne trntn de motivacionr.is que no hn 

concient~zndo. Ln rcapucstn n esto interrogante niguc siendo 

ln mismn que Mnttclnrl se plnntcbn: ln dcmocrncin. Así que -

los procesos dcmocrúticoo 110 implican solamcn\:e votaciones o 

que los partidos políticos de opoalci6n nlcnnccn el poder. -

Implica rclncionca genuinas n11Lr·e pueblos. 

Tambi6n queda por definirse el pn1lel nt1e tendrán los com~ 

nicadores del medio dentro de este panommo. Jnternncionnl que 
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ae perfila como vínculo entre nncionon y pueblos. Eato no -

quiero decir que el vinculo sen or1n611ico, p11edc rcaultn1• to

do lo contrario. Aquí aólo se hnbln de rclnci6n, aunque 6sto 

se cncucntrn mnniotaclo por fucrzns polfticnu. Por ello minmo 

yo se hnbín hccl10 rcfcrcn~in n1 prlnc11liO de lJbcr·tnd de 

presión que es conaecucncio do! ton mnnejndo co11ccpto de dc

mocrocin. Clnudc Collin toml1i~n exterioriza cGln idon: 

"Si In moyor{u de las rndiof;, rn ln rnnyor[n de los conlincnlcn, se pnrc

ccn, en porque cm [!.cncral 1>011 mLlll i pul ndm; por In rnismn en tcgnrin ~oc lnl, 

la que también clet:cnl:on 10:1 mcdfo13 dr> producción. J.n pcrtencncln de los 

productores de medien rnnoivoo al r11uhic11lc pol{tico -dcl poder o del d.!. 

nora- no puede aino accmtunr el cnrf1cter uniforme de los rncnsajea emi tl

doa/" (4) 

Ln cuoati6n se com¡1n1·tc y llcvt1 ;1 u11n roflcxiótt nin11ific~ 

tivn quo todo comunicndor del medio debe plantenrnc. Apunta 

hacia el idcn] miflmo dt: la rndfotlif'u~:dón. J.n reflexión no ne 

ltnce eludiendo el contexto polftfco -como pudlorn parecer-. 

Se hace considcrfindolo como mnrco lnl>ornl del comunicador. 

¿Cuii.1 es ln finnlidnd de !:1 Oncln Cortn? Si In respunsta -

ofrece desde ln Jógicn del poclcr político, scr,urnrnontc -

tcndrii. que jUHtiflcnr In sotii·cvivoncin de u~ nlstema dctcrm! 

nado¡ legítimo o no, j11nto o no, democrñtico o no. Si la re!! 

pucntn se dn desde el del1cr ncr de la radiodifusión, lu Onda 

Corta bri11da la ext1•nordi11arin ¡iosibilidad de exponer e11 el 

extcrtur la realidad do un pueblo, incluyendo las contradic

ciones rropios. no se trntn er1tonceo de gene1·nr o priori me~ 

sajes que se incruntc11 en el 6mbito de lo intcrnncionnl por 

apetencia únicn de Jon r,ohicrnos. Se trntn do exponer o difu~ 

dir onqucmas cu 1 turnl en que cnrre8pondnn n manuriH~ ,~~· :.er &.!:, 

nuinns: n la rcnliclnrl. Dende cotn pnJ·npcctivn nncontrnmoo -

que ln lnbor tiene que ver tnmhi611 co11 unn ponici6n del com2 

nJcador mismo, incll1DO n nivel de pnrfimctros &tices. Con ---

6sto oc pretende decir que el trnh11jo c11 el mocllo tambi6n c2 

rrcoponrlc a unn 6tica prof"osional , ln cual ae supone varía 

de acuerdo a cscnlnn pornor1nlos, l'nro a ni•1cl ncnoral este -

pnrámctro bien ne JlUC1lo co11oidcrnr como lo no nsunci6n do int! 
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resea particularcR o pcrso11nlcn sobre loo profcnionnlcs, por 

lo menos como principio iclcnl, 

Pnrcce qur 6otn 110 cu ln co11ato11Ln de lo cmlni6n referido 

n lo lnrno de la Mamario: ln cminl6n en copnRol de ílndio Be! 

Jlng, g1 rcuultndo pnreC'cobvlo: Jmpidc que Chtnn oc conozcn 

como realmente es al interior de sus rclnclones soclnlcs. D! 

cho con otroo pnlnbros 1 aólo ac conoce un rostro de Chino: -

el rontro que el Pnrtido Qllicrc dnr f11ern del pnis. 

Se npuntnhn que Mnttclurt 110 e~ el 6nico que intc11ta cx-

plicor relaciones nlol>nler;, dc1nocrfiLicae o no, dentro dn In 

radiodifusión. l~a pr·cocupnción e~ nct.unl, fresca. Aqul en -

Mixlco inlclectunlen de ln cnlidnd <le Carlos Fuentes, Agul-

lnr Cnm!n y Cnrrciio Cnrlón, inturpret,;in el fenómeno (5). 

Agullar Cnmín ~e l1a pln11tcndo lo ~ucstión tnm1Ji6n como un 

problema democrfitico ¿Q11i611 tle11e tlcr1•cl10 a usor entes espa

cian pfiblicon? -so prcg11nl;n-. Ln rcspueGtn que dn tlcnc que 

ver con la democratiznciún de los metilos, jusLnmonLc, entcn-

di6ndola como unn gnrnntín de cualqt1icr ci11dndnno del mundo 

paro ncccdcr n el loo: 11 Gi no !iO tinno cabirln n entoo medios, 

como tenemos derucl10 nl voto, los cluofion noo cstfin conculco~ 

do, sccueotrnndo nucntro dcrcc/10 como ciudadanos y 6sto pa

rece un problema de 6ticn, ele orgnniznci6n político y de rc

RUlnción lenol''· 

Para Jos6 Carreílo Cerlún 1 la cucsli611 Ln1nlli~n Licne que -

ver con la dcmocrncin. rnrn éil cxistf•11 don p,randes utopías -

incumplidas en nucntro tiempo que l1accn que nucsLro mundo -

est& comunicado pero r10 necesariamente mfis informndo, Lo pr! 

mera es la ílcvolucló11 Tec11ol6p,icn y Cie~tífico 1 mioma q11e h~ 

ría posible convertir n los Medios de Comunicación en ''lo 

prolongnci6n de loa r;t"?nt.irloo humnnou parn poner el mundo o 

lon alcances de loo cl11darlnnon si11 <lifcrcncins de clnscs o 

nnclonnli1lndcn•1 , Y ln ot.rn 11to11ín no ct1mplidn Cfl ln dnmocrn

tizac16n. Cnrl6n connlder11 que llenar n ella ''l•nr[n fnctlble 

dintribulr loa beneficios de aquella revolución de las comu

nicnciones de manera cquitntivn y cqullibr•ndn''• Para 61 exi! 
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te una vortiginoso cxpnnni6n de los medios masivos, pero --

ello no aignificn que se tcnftn 1 011 el sentido estricto del -

t6rmino, uno Comunicoci6n Socinl que permito esa i1ltcrocci6n 

que 61 llnmn productiva y crcntivn entre el individuo y ln -

colectividad: ''tenemos n! mds opciones poro cntcrnrnos y ~n

tretc~ernos, pero sería discutible decir que 6sto nigt1ificu 

que tengamos mfis culturo o rn6s opcior1cs culturnlcs 1•. 

Paro Carlos Fuentes, por n11 pnrtc, esta pu~nn entre las -

nspirnciones de ln nociodncl y el poder·, resulto inevitnbtc. 

Fucntcn cree que a61o un fortalccirnicr1l:o <le unta sociud11d -

lncidirln en ln <lcmocrntiznci611 du 109 1ncdion manivon: ''Ln -

democrotiznci611 ca pnrtc fltndnmer1tol ele ln vida dn 11n p11c--

blo 1 elcmc11to que 11cccsn1·iumc11Lo 11r! vcrl¡1 reflejudo en los -

Medios de Difusi6n Mosivn/ De mor1crl1 que creo que hay un --

atraso univer~nl de los medico motlernos ¡iorquc no se l1nn co

locado dcfinitivamc11tc en ln eoluci611 q11e acr(n la democrnt! 

zaci6n a trav6s de ln socicdorl civil''. 

Los tres intclcctunlcs se t1nn rilo11Lcado In f)royccción dol 

fen6meno desde fuero de los medios, ea decir, no como comun! 

cadoreo en sl. S11s interpretaciones se comparten aunque hn-

br!n que nsumirlns en función dol papel mismo de los comuni

cadores, Si la reflexión oc lineo o partir de Ion trnbnjodo-

res que en su labor cotidln11n conviven c11 cate ambiente pal! 

tico, bien pueden eapcrnrnc plnntcnmicntos novedosos. Por -

ejemplo recordar Ion ideales ele la radio en Onda Corta, Pero 

estos respueotos pueden obedecer a esquemas de pode1· no sup! 

rndos. 

Si se hac~tanto·6nfoois en lo modalidad de lo Onda Corto 

y su proyccci6n en el 6mbito politico mundial, es porque loa 

nctividndcs cfcctuodns en Chino ne vincularon dircclnmunte -

con ella~ Lo cxp0ricncln <le Rncllo l!cfjinR niocn cotofi iclco-

les o cntos principios porque s11n contenidoa rcfiercn, nl f! 
nal de c11cntao 1 relacionen 110 democrfiticns, f.o or1tcrior 11~

vn o argumentar que la cmisi6n en cnpnílol, nl igual que el -

resto de lo progromnci6n, corresponde n una catrategin gene

ral de tipo i1lc3l6gico emanado del Partido Comunista Cl1ino. 

Al revisar cota emlsi6n ne cxpreanrán nleunos argumentos que 
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fundamentnn lo anterior, o por lo menos es ln intenci6n. 

El Intercambio Profcsionnl tiene,cnLonces, unn proyección 

que se espera haber cxplicndo al ncc11tt1nr los alcances do ln 

Onda ~arta. Por cupuesto qt1c se trntn de una experiencia mo

desta, pero de cualquier mancrn permitió mirar el fc116mc110 -

radiof6nico desde otra pcopcctivn, Desde la perspectiva de -

la convivcncin entre pucl)los dJstnntcn. 

Revisemos nl1orn el Co11vcr1io f>rnpiamcntc dicho de donde 11! 

esta rclnci6n entre i11stitucioncn <le pnises diferentes. -

Lo particular de 61 es c¡ue ne gcstn dcnt1·0 de e1Jtc n11cvo or

der1 mundiul donde lnn politicon dlplomfiticns tJe11c11 que ha--

cerne corrc~poncler co11 proycctnn comu11ic11cionnlns, n todoo -

los nivnlcs. Aquí se r·cvinn 11n cjnmplo minuoculo, r¡uizfi, --

poro no por ello fuct•r1 del marco nl que asistimos todos 

l1nhitnntos de un mundo comunicado como nu11ca nntes. 

Aquí el porndigmn se expone deudo la pcrs¡>ectivn de lo -

radiodifusi6n. 
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(1) Pierre Albert y Tudcsq Andró "Ln Tclegrnfín Ain llilos" -

En ll!~~~~!!-~!-!~-!!~~!2_l_!~-!~!~Y!~!~~· M6xico 1 Fon
do de Culturn F.conómicn, 1982 (Drcviorion, 338) p. 13 

21. 

Ln obra ofrece 11n dctnllndo panorama dnl nacimionto -

de lo rndiodifunión a nlvr.l mundial, 

(2) Bl cnso de Chlnn en pnrtic11lnr, nunquc rcnponde nl CAQU! 

Mn oovlélico. Ln rndlo en Jon pnisco aocinliotnu f"uc, -

dcodc nun lr1icioo, un inntrumcnto de propnao11d1i al servicio 

dnl Partido. l.a r~diodifun16n china oc dcscrihirfi en dctn--

llc en el Capitulo ~. por lo que ohorn o6Jo oc menciona. 

(3) r.tnttelnrt 1 Armnnd, i'r6logo o ln obra !!!!.!!!!?.E.!!!!~! de Clau

de Collin. México, Folios Ediciones, 1983. 

('1} Collin, Clnude "Marx contrn Mnc Luhnn 11 En !!!!!!.!.~E.~2~.!:.· M~ 

xico, Folios EdJcionca, l983. 

Amplio ensayo aohrc Ja rndiodifuni6n inncrta en los -

proccnos pollticon mundJnlcn. 

{5) Revista Ncxon y Univcraidnd Naclor1nl Aut6nomn de México. 

Coloquio de Invierno ''J.n Sociedad de In Cumunicnci6n 

y la Cultura" {mena redonda). México, Ciudad Univer

sitaria, t2 de fchrcro dn 1992. 

Ucntro de lu menn rcdondn participa1·on, ndcm6s dr loa 

treR intclcctualcn mexicanos citndon, ol venezolano -

Juan Nl1ílo, y lon cRtadt1nirlcnnoa Willinm Styron y Tom

Wicker. 

'Ln rcvini611 de lnn poncncino y nu inclusi6n en nl cn

pltulo requiri6 modificar pnrtc de finto ya que so -

llcv6 n cabo recientemente. Sin embargo, connidcré i! 

portante incluir la referencia por lo vleento de las 

posturns, ndcm6o de que rcfor~nbnn lna prctcncioncs -

del cnp1tuln. 



CAPITUl.O 2 

C O 11 V P. 11 I O 

El 31 de octubre de 1909, el Instituto Mexicano de la Ra

dio, IMER, y Rndio BcijJng,6rnc1110 do dirusi6n perteneciente 

n la Administrn~i6n Central do ílndiodiI'usi6n de la Rcpóblica 

Populnr de Chillo, cclcbrnbnn un 2.2.~!'.~!!!2_!!~_.!!!!!:!:E.!!.~E!2_f!:.2= 

!~~!~!!~!· 
El Convenio, vigente por tres aílos y nujeto a ronovaci6n 

nnual, ootnhlec!n el compromino clcnmhns institucionoo paro -

recibir a un coloborndor rcnpnctivnmcr1Lc. 

Fue nní como el Instituto Moxlca110 de ln Rodio mo nsign6 

para iniciar dicho I11tcronmblo, mismo que co11oistía en intc

Rrnrmc a lo Sccci6n ele Rapnílol clo Rodio Doljinn porn cfec--

tunr unn serie de actlvidndon. Rl desarrollo de eatn lobor -

so encontral1n 1lelimltndo por el Convenio y debla cubrirse d~ 

rnntc un nílo. 

El Instituto Mcxicnno de ln Rodio ac comprometlo, por su 

porte, n rocil1lr nl colnborndor nnignndo por Rodio IJcijlng -

quion tnmbi~11 dobln cumplir co11 nu parte, aunque efectuando -

otro tipo de nct!vidndca. A diferencio del colaborador mexi

cano, el compnílero cJ1ino tcndrln en M6xico una actividad m6a 

bien formntivn o rlc nprcndlznje. 

Eludiendo por el n1omc11to lu cobertura institucionul del -

Convenio, su importnncin rndicabn en el nccrcnmiento cultu-

rnl que posibilitó. Se lrntnbn de dos renlidndca gcográficna 

y sociales enlozados por un área común: lo radio. Ajeno al -

protocolo i11atitucionnl prevalece el vinculo entre pniscs, -

pnrticulnrmcnto entre comunicndoreo de sociodndeo dintnncin

dns en, npnriencin. Se dice en npnriencin porque una vez que 

se toque In rncliodifuai6n cl1inu se ver& que existe nimili-

tt1d con ln rodio eatnLol n11cntra. Ambno ir1otituciones operan 

en pniRco no desarrollndos, nmbna pnrtcneccn nl Estado y am

bas se Jt1stiricnn en ln llomncln Comunicoci6n Social. 

Por Jo que toen n le pnrte mexicano, el JMER er1contr6 un 

oustonto formol pnrn celebrnr el Convenio on lo LEY FEIJERAL 

DE RADIO, TEI.~VISION Y C1HRMATOGRAFIA 1 eopeclficnmente en -

doo de ous ~:1tntutoA: 
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ARTICULO 5o. La Radio y lo Tclevisi6n tienen lo funci6n 

de contribuir nl fortalecimiento do lo intcgrnci6n nocional y al -

mejoramiento de lns formas de convivencia humano. Al efecto, o --

trnvés de su transmiai6n, procuror6n: 

IV. Fortalecer las conviccionesdcmocrúl:icns, ln unidad nocional y 

la amistad y coopornc16n intcrnncionnlcm, 

ARTICULO 7o, IU Estado otorr.nr6 fncilidodco poro sus operaciones a 

las cstocionco difusornn que, por su potencia o uhicoci6n, sean ª.!:!. 

n~eptihlcs de ncr captador; en el cxtronjf!ro 1 para· divulgar los mo-, 

nifestacionca de lo culturo mexicano. 

Parece claro el valor que el !-:atado Mcxlcnno le otorgo n lo rodiodif_!! 

Gi6n como promotorn de relaciones universales, papel que tr~ 

aclcndc lo poltico ¡lnrn aitunroe en ln convivencia meramente 

humnnn. Si bie11 esta .1trlhuci611 jurídica se ref.lcrc cxplicit!!_ 

mente o ln radio nncionnl difundido nl exterior, tnmbién PU!:, 

do consldcrnrsc como funclnmcnto c11 convenios intcrnocionnles. 

Juatnmentc el Instituto Mexicano de lo Radio e11contr6 nqui -

ln base ld6n~n pnrn cclcbrorlo. 

Se trntabn de mnn tr.ner es too principies nncionnlcs poro -

on el extranjero o llcodc el cxtrnrtjcro. 

F.1 Convenio tuvo fHI contraparte bnondn en loa objetivos B!:, 

ncrnlcs de Radio Acijinn: 

''Teniendo como lema servir n loa pueblos del mundo, Ra

dio Bcljing trabaja por forlnlcccr ln omistad del pueblo chino con 

los domó.a pueblos del mundo, por au compralSi6n reciproca y por ln 

pnz y el pror.rcao/ 11 ( 1). 

Chinn tuvo un intcrén difc:orcntc nl del lnsti tuto pnrn celebrar el Co!! 

venia. Adem6n de ln j11ntlficnci6n n11tcrior, m6n bien rct6ri

cn, Rodio Deijing bllac6 ronolvcr unn cuestión cspcc!fica. Ln 

instituci6n difunde en Ondn Corta unn acrie de progrnmns en 

mucltos lcnnuas. Parte de eatn progrnmnci6n es en espnílol, -

nai que ln occci6n corrcnpondJontc trnbajn cott colnborndorca 

hiapnnon para npoynr au labor (ver .tpnrtndo '1.'1). 
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En el cono del Inntituto Mcxicono de la Radio los bo--

sc l1nn expllcndo en ceo proyocc16n de tipo diplom6tlco: 

el marco formal del Convenio. 

Aunque tumbi6n l1ubo rozo11en do tipo institucional, por ejem

plo, la trien de que el J11stituto y s11 labor ac conociernn -

Cuera del pain. Es importante rcco11occr nqu[ lo dinposicJ6n 

del director general paro que 6oto oo diera. Sin la vis16n -

amplia de estn admJnlotrnci6n el Convenio 

ciado. 

ne hubiera ini-

En cunnto n lnn octivldndcn n rcnli~or en Rodio n~!jing, 

éotno se cncontrabnn de] imlt;ndna por dicho Convenio, El doc~ 

mento incluía 1lon fooco de labor: 

- Ooacmpcílnr ln nctlvidnd <le experto extranjero cumpliendo -

como corrector de tn emisión en cnpnílol poro Onda Cortu, 

- Ofrecer oriontnci6n L6cnicn er1 lo claboraci6n de proernmns 

de rndio, 

Ambns fasen ne efectunrinn de mnnora pnrnleln y en reali

dnd correspontlían a unn uolo labor con dos vertientes. Con -

respecto n la 1>rlmcrn, se trntn de un trobnjo uniforme pnrn 

toda ln instituci6n, con ln pnrticuln1·ldnd de ofrecerse en -

ln Sccci6n de F.apnílol, 

Por lo que respecto n ln aegu11do fano, si so revisa el -

Convenio a6lo npnrccc la atribuci6n de ofrecer oricntnci6n -

técnica, pero 110 la manera de l1nccrlo (ver anexo, clnósulaa 

1 y 6). El Convenio indicaba la presentación de un ~!:~(!.~t;_~'!_ 

~=--!.~':!.~~J.~ o desarrollar, de mnncrn que presenté un F.nquema 

de Trabajo que al aer rcviando y aprobarlo por ambas institu

cionca, me l1acfu ncrccdor a iniciar el 111tercombio. Dicl10 -

programo consiat16 en u11 Ea1111cmn de Curso aobre Produeci6n 

Rndior'6nicn¡ F.nquemn que nl aer aplicado se convirtió en tn

llcr. 

Ln sceundn fnoc de lnhor corrcnponde, entonces, n ln pre

scntnci6n de un curso sobre Producci611 Rndiof6nlcn. Estos n~ 

tividndcs scrftn dcacritna en ln SEGUNDA PARTE de la Memoria, 

de manera que nhorn s6lo se len menciono como rercrencia. 

Csc anexa CONVEtlIO) 



- 17 -

El I11atituto Mexicano de la Rodio y Rndio ncijing cclcbr~ 

bon un Convenio do Intcrcnmbio l1 rofcsionnl. Conocer el fun-

cionamicnto de nmbns institucionco no únicamente vinculo los 

contextos donde &ate se di6, oino que aporta elementos su--

sccptiblcs a compnrncioncs ulteriores. Lo dcscripci6n focil! 

tn entender ln cxpcriencio descrita a lo luz do loa partes -

involucradno, pero oobrc todo catnblccc comparaciones entro 

la rodio estatal do M6xico y ln chino. Se troto de entidades 

dintintns, cierto, pero convcreo11tco en varios nnpcctos como 

se verá más ndolontc. 

El Convc11io nncio en IMER -clo~dc mi pcrupcctivn como tr! 

bnjador de la cntidnd- 1 por lo que cor1oidcro ncccnorio refe

rir cote f11ncionomicnto, aobro torio en cunnto n su cercanto 

con el poder polltlco. Uc igunl modo ouccrlc con Radio Uei--

jing, snlvo que en nu cono pertenece a un pala donde los 

dios de producci6n cst6n en mnnos del Entado, incluy~ndo loa 

~odios Masivos de Comunicaci6n. 

Porecfn pobre dcvcribir catn experiencia sin la rcfcrcn-

cia nmplin de lns cr1tidnflcs que iniciaban el Intercambio Pr2 

fcnio11nl. Comencemos por el Inntituto Mexicano do ln Rndio. 

(1) So trato del lema de creoci611 del organismo y aparece -

inncrito en cualquier documento inotitucionnl. Se lo -

utiliza en formo 0116loen nl11ucstro 11 POR MI RAZA ltAOLARA 

EL ESPIRITU 11 • Jgt1nlmcnte aparece como punto de partida -
del Roglnmcnto Interno de Funcionamiento de R.n. 



CAPITUI.O 3 

I N S T I T U T O MEXICANO O E L A R A O I O 

En un sistcmn sociocconómico como el nueotro, donde las -

relaciones polit:lcns y econ6micnn oc mezclan o tnl nrndo que 

lleRnn n confundirse, ln rndiodifuaión tnmbi6n corresponde n 

un sintema de convivoncin mixto. 

Loa concci:;lu;1Urloa de laa diatintns rndiodifunoras privn

dns poseen un principio pcrfcctnmcntc ubicado: el beneficio 

financiero. 

El lntcr6n cntnlnl, por nu porte, no resulto f6cil de di-

fcrencinr porque ne enmnscnrn en lo que el propio Estndo -

llnmn Comunicnci6n Social. 

Con distinton rasgos y maticen, ln rndiodifuai6n cotntnl 

sigue siendo un inntrumcnto difusor de loa objetivos gubcr-

nnmet1tnlea o del partido oficial. A posar del concepto Comu

nlcnci6n Social, que m6n liien ¡1nrccc l1nn dclimitnci6n rct6r! 

ca, entn modnliilad en ln que emnnn directamente dol Estndo 

o de los orgnnlnmon que lo co11furmnn. Se incluye nqul el ti

po de rndio qllC ltaccn loo gol1iernon de loo estados y la que 

se l1acc por inntitl1clonro dooc"ntrnllzndno, como Institutos, 

Cosna de Culturn, UnlvcrRidndcs, ctc6tcrn. 

En npnriet1cin cntn forma de radio tendría que utilizar -

formas de financiamiento ajenas o lo comcrcinliznci6n do loa 

espacios, sin en1bnrgo, cndn vez ca m6s visible que ln radio 

eatatal vende suo eapocioa de trnnomisi6n pnrn flnoncinr pr2 

duccioncs y, mhs n6n, ¡inrn fl11n11cinr n loa medios en au con

junto; trátese de r.rupos o rndlodifunorn!::, F.s el caso del -

Inotituto Mexicano de lo ílndio. IU Instituto, además de rec,!. 

blr un prcsupuento nubcrnnmentnl fijo, vende o comcrcinlizn 

eston espacios de trnnnmlni6n pnrn nencror roc11rnos propios, 

Incluso, ln ventn Pe l1nco co11 otros inatitucio11en eotntnlca. 

Es decir, vende copocion a otras institucionca pQblicno paro 

ln difusi6n de propaganda, cuentos que muchas veces no llc>-

gnn n Cl1brirse. Se cubren loo espocion con propognndo insti

tucional, pero no el pago de lna minmno, 
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El IMER comcrcinliza aun ospncios o empresnn privados. En 

el enea de estos cunntna so ecncrnn rocuraoa que, sumndoa al 

presupuesto estatal, suatcntnn la exislc11cin finn11ciern del 

Instituto. El esquema eo el mioma qt1e utilizo la radio pri-

vndn. Por lo que toen a lno cuentan inatitucionnles, se cu-

bren los cspncios con propnp,nndn mÁn no el pa~o de óntnn oc~ 

sionnndo subaidioa de onor1nc canto. Rl IMEn nón mantiene ---

cuentos co11 gol>icrnos entntnlcn o con la mismn RTC que nt1ncn 

se l1nn pagnrlo. De igunl modo n11ccde con las cuentas por in-

tercnmbio, dontle el Instituto produce loa m~11aojes propagnn

dlsticos y tnmhi611 lon trnnnmitc, nbsorviendo la totnlidnd -

de los costea. Son fli11ti11tos lon tipon de intercambio. En -

nlgunon cnoos no lrntn tic equilibrar cnmpnfinn políticna, por 

ejemplo, lnn inntitt1clonns reciben un norvicio de imagen y -

el Instltuto, n cnn1llio, recibe au propio proyccci6n dentro -

de ln ontrntogin ncnornl, EnLrnLcgin político, obviamente. -

Aunque mejor dcbiern decir que los funclo11nrioa del IM~R re

fuerzan una imagen personal nl pnrticipnr pollticamonte como 

difusores. Son vnrinntoo loa fovorca o lnn proyeccioneo de -

tipo polltico que ne estnhloccn nl mnnojnr ln inotituci6n. 

La Comunicnci6n Soclnl at1pone un objetivo mAo bien do ser 

vicio comunitario que en la 1>1·6cticn no !loen n cumpliroe t~ 

talmente. Si bien la pror.ramnci6n incluye series o programas 

con contenido cducntivo, cul turnl o dr. acrvicio 1 los ejem--

plos no correspo11dcn o perfiles definidos. Se trata de cneoo 

particulares. F:stc perfil, nunquc regulado j11r1dicamonte por 

lo Ley Federal de Radio, 'feleviai6ri y Cinemntogrnfín, varía d! 

pendiendo de cndo inntituci6n, Br11po o radiodifusorn. Tam--

blAn ndoptn mnticcs er1 cndn ntlmlnintrnc16n ncxcnnl. 

El Instittito M~xicnno de lo Rndio no ne separo de esto -

circun'stoncin polf tic a. 

Desde su origen el IMRR 110 tenido tres odminintrncioncs -

q110, en conjut1to, l1oblnn de ooc npnrnto difusor al servi~io 

del flObierno que se npuntnbn. Por 11upuosto que cado adminio 

trnci6n ha tenido pnrticulnrldnden. 

Ln oxplicnci611 de estn circunstancia se encuentra en los 

objetivos y cntru~turn qt1r ln dnn suntcnto como orgnniznci6n 

comunicncionol. Lo importante os, nl final de cuentas, que -
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cato runcionnmicnto so cxprcnn dcfinltlvnmcntc on el canten! 

do de lno eminionca¡ conHidcrnndo enfoques, limitncioncs y -

cobor·tura. 

Rcoulto interesante referirse a esta parte finnncicrn -

porque se cncuc11trn que el eoqucmn comercial se 110 filtrado 

n tal grado en ln inatituci6n, que Jos proernmoa tamhi611 d! 

ben rcopondcr n un atractivo en térmi11oa de au~omcrcinliza-

ci6n. Do lo contrario loa pntrocinndorca oc nlejnn. De Igual 

modo -oc podrln decir- los funcionnrioa acotan disposiciones 

definidos por el gobierno. Como rcnultndo, ln programnc16n -

rrnulta pobre en cuanto o juntlficnci6n aociul, os decir, en 

utilidad real. S" concluye, c11tonces, q1Jc el IMER ca un org! 

11iamo flUbcrnnmnntol l>Or nxcclnnctn n poonr del cnrftctnr dca

ccntrali~ado que suntcnta su llccrcto de Crenci6n. Por endo, 

la llnmadn libcrtnd d~ nxprcnj6n ne cinc a lnn dlrcctrices -

que cndn adminintraci6n scxcnnl fijn. 

E1 Instlt11to Mexicano hn tenido tren adminiatrociones, -

cndn una con mnticcn pero corrrespondiondo siempre al dcaem-

1>cílo que se hn explicado: 

- Administrnci6n de Tcodoro ílentcrln Arr6ynvc, 1983-1988. 

- Administroci6n de Gcrnrdo Entrada, 1988-1991. 

- Administraci6n de Alejandro Montnílo (nctunl director ncnc-

ral). 
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3.1- CREACION, 

Desde au origcr1 ln rodio mcxicnna tuvo un doanrrollo ex-

traordinnrio, fenómeno nmplinmonto estudiado y explicado. -

Sin cmbnrno, n partir de ln d6cndn 1lc loa níloa cincuontn ee 

vi6 dcscnfrcnndo por el prcdomin1o de lo comercial. Por su

puesto que la situnciór1 conoLitula un duro eolpc contra los 

pre ten e i oncl3 p,ubernnmcn l.nl en de con trol, tonto po 11 ti ca como 

cconóm.tco. 

Como rcaultndo, n Jlnrtir de 1979 el Eotndo adquiere ln -

titulnridncl de unn onrie de sor.icdades nn6nimos parn rcspons!!_ 

hili~at•ac por su mnnojo, Esto npcrturn pttcdc considcrnrac -

como el nntccPdcntc del IMETI. 

E11 1982 so dccrctnn rcformne adicionnlco n lo Ley Orn6ni

ca de la Adminiotrnción Pnhlicn Fodcrnl, mcdinntc lne cun-

lea ne focultnbn n ln Sccrctnr1n de Goliernncl6n poro coordi

nnr ln Comunicnci6n Social del Entndo Mexicano, Así, el 23 -

de mnrzo de 1903 al e11lonc~n nrcnidcntc de la Rcp6blico, Mi

guel De Ln Madrid, dccrctP 1n crcoci6n del Instit.uto Mexica

no de la Radio dot6ndolo de loo nigulentcn ntributoa: 

11 El Gobierno do In Rcpúhlico llcvn a coba loo postulados de su rért! 

men de denccntrolizC\ción y dcsconccmtrnci6n en materia de Comunlc!! 

ci6n Social y !Ir.termino, con fecho de 23 de mnr:;o.o de 1983, lo crca

ci6n del Instituto Mexicano de lo Rodio como orgnismo público des-

centralizado con peraonnlldnd jur!dicn y patrimonio propios, en loa 

términos que estipula ln Luy Orr,fmico de ln Administrnci6n Públicn 

en rm artículo ?.7 frncci6n XX". ( 1). 

La l1nstn entonces lllrecci6n 1lc Rodio, perteneciente n la 

Direcdi6n Genernl de Rndlo, Televisión y Cinemntogrnfln {RTC) 

de In Sccrctarln de Gohcr11nci6n, ndquirln la facultad de 

ti1lad operntivn. (Lo miomo nuccdi6 con los InAtituton do Te

lovls16n y CincmntoRrnfín, renpcctivnmcnto). 

M&o ndelnntc el decreto estnblccía: 
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11 Su crenci6n obedece o los propóai too del Gobierno Federal de pla-

ncnci6n democrfiticn y modcrnbnci6n ndminiotrnttvn que Re traduce -

en la separación de los nctividndcs normntivos y opcral;ivon en el -

campo radiofónico, conscrvóndosc lno primeros como reoponsnbillclnd 

directo del Gobierno fcdcrnl y rtcl crJ1ndono loa segundas pnra el fu!!. 

cionnmicnto món oficnz del 11intituto cnmo uno. ncsl;ión deaccntroli7.!!. 

do". 

El Rotado oc involucrnhn do mnncro m6s rlircctn con loa --

producciones 1lc rodio, conncrvn11clo su rcculnci6n o trovba de 

RTC, órnnno oubordinnrlo a lo Secretario de Gobernación. Di-

cl10 de otra mnncrn 1 el Rntndn naumin u11 mayor co11trol de lo 

rodio convirti6ndonc en productor, pero sin perder nu fun--

ci6n normntivn. Ocadc Ctltoncca el Estado regula y produce -

furmnlmcntc. Entn rclnción c11trc rndio y prctcncionen guber

nomentnlcs adq\ticrc tnl vinculo que el presidente de la RcpQ 

blico en quien nombro ol dircclor del Tnntituto, 

Ln juatiíicnció11polil:icn !IC encuentro enl;onces lo l ln-

modo Comunicoci6n Social que nquí se entiende como la exprc

si6n mosivn de plnnen fllil>crnnmnntnlcn, incluyendo ln estrat! 

gio miomn del noblcrr10 en cun11to nl control de loo medios oc 

refiere -ol parejo de o'·roo npnrntos como ln educación-. --

F.atoe plnncs, cambinntce ele sexenio n sexenio, de una odmini!!_ 

traci6n scxcnnl n otrn, mnnticncn uno constante: el proyecto 

del partido oficial. 

Cinco aílon dcrpu6n de crendo el lnnt1tuto, Miguel Oc La 

Madrid reitero sus nlcnncen politicen: 

11 Al inicio de mi gestión ncord6 ln cronci6n del Institu

to Mexicnno de lo Rodio, concebido como siotemn de nervicio, roa--

ponanblc de ln opcrocl6n lntcr.rnrh y ordenadn de lns cstocionca de 

rnÍUo n cargo del Gobierno Fofornl/ F.l IMF.R es ya uno roalidad/ 11 (2}. 

Ln declnrnci6n tlcnc un rnnRo intcrcsnntc: lo ncept~ci6n 

por parte del 1:jecutivo 1lc que oc trnta de un 6rgnno intc&r~ 

do nl pnbiorno, a loa plnncn clel gobierno. Poro entonces era 

claro que el Entndo giraba ltnc1n ol llbcrnlismo, de manero -

que la conLradlcci6n parecía ohvin: impulsor el liberalismo 
y reforzar el cetntismo, nl miun11• tiempo (3). 
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El Estado había cncontrndo uno r6rmulnfinnnc!crn pura sus 

medios: la comcrclnl!zaci6n. Aunq11e mcj~r debiera decir: co

pi6 ln r6rmula que le hnlila runcionodo a lo Iniciativo Priv~ 

da, El esquema rcaolvtn porcinlmcntc el espectro do control 

del Inntituto, Rcoolvln lo Cinnncicro. Quedaba por justiri-

cnr el control polttico, ns! que desdo un inicio 6nto oc di6 

promoviendo la bnndorn de lo Comunicnci6n Social. 

Slntctiznnllo. !lende Gll crenci6n el Instituto Mexicnno de 

la Radio hn colado condicionado por los don cjrcunstnncias -

que ne cxpuoicron: ol co11trol nubcrnamcntnl y la comcrcinli-

7.nci6n. 
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Se hn explicado que el Inotituto so crc6 como organismo -

p6blico dcscer1trnli~nclo 1 aunque dcpcnclicntc de ln Secretaría 

de Gobcrnnción. A nivel normativo, su runcionamicnto es l'cgu

lndo por ln Ley Fcclcrol ele ílnd!o, Telcvisi6n y Ctncmotonra-

f!n -al ieunl que el rento de loa median do difusión-. Su -

ccrconln con inatancina gt1bcrnnmcntolca lo dota de un papel 

peculiar dentro de ln rndiodifuai6n del pota, por lo que --

vnlc la peno recordar olgur100 pootulndos do lo ley mcn~ionn

dn: 

AHTICUJ.0 4o. l.n rodio y ln telc!vini6n connti tuycn unn oct:ividnd de 

interés público, por lo tonto el Enlndo debe protc11,crlnn y vip,ilar

lns porn el debido cumplimiento de au función nocint. 

Lo pregunto inmcdiotn en ¿Ct16l es esta funci6n noclnl? -

Dende ln pcropcctivn del IMEíl, 6stn tiene que ver con ln 

dlfusi6n de un proyecto nncionnl sustentndo por el partido -

afie inl que, dicho nen de pnso, fue el mioma que clnbor6 la 

ley corrcopondicnte en 1960. Eata función no (1nicnmcnte se -

dn en lo normativo, aino sobre todo en la progrnmnci6n. Por 

tanto, el IMER dcl10 cumplir una runci6n socinl no contrarin 

n la que d~fln~ el mismo grupo que le dio origen. 

El siguiente entatuto define con exnctit11d los pnr6metros 

de esta funci6n: 

ARTICULO So. l.n radio y la telnviaión tienen lo función nocinl de -

contribuir nl fortalecimiento de ln lntcgraci6n nncionnl y al mojo

rnmicnto do laa fo1•mnn de convivcncin humnnn. Al erecto, n trnvóo -

do. sus transmisiones 1 procurnr6n: 

I. Afirmar el renpeto n lon principian de la moral social, la dign! 

dnd humana y los vinr:ulos fnmilinrca. 

Nuevamente ln nmbigUedod sn1Lu a ln viatn: ol concepto m2 

ral aocinl. Hccucrdo muclioo de 1 oa canon en que trnbnjando -

dentro del Inottt11to se nos dcr:fo que pod!nmon !tablar de ---
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cualquier nsunto aiompro y cuondo no se atentara contra el -

gobierno y suo plontenmionton.Se }1nbln aquí do afinidades -

políticas. Si tampoco se cucstionn nl ointcmn mismo, cnton-

ccs qucdn un capncio bastante reducido, Por cuostionnmicnto 

oc entiende ln reflexión público, mnuivn, oi11 abundar en --

otros cucnttonea mho clclicnrl~~ como invitnci6n nl dcaordnn, 

nl dcoacato de leycn, a ln 1•chcli611, ctcfitcrn, 

Aqu[ so l1abln Onicnmo11tc <le limitncioncs promovidas desde 

el gobierno -rcprescntndns en lo j11r!dico- y naumidas por -

las ndmlnintroclonca clcl IMEíl. 

Loa programas producidos por el l11stituto reflejan fielmente 

esto aituaci6n. Tienen una expresión distintivo: el apego a 

lo oficial. Cunl~11inr tcmn, nnu11to o noticia, tiene que ofr~ 

ccr~o si11 el rieogo qua implico la rcflcxl6n, el cucstionn-

mior1to al marco pol[tico. Cualquier na11nto puede obordnrao -

ni no contradice la ponici6n oficial, por ello mismo abu11don 

los programas exccaivnmcr1te conoccucntes. Aunque tnmbi6n hay 

que reconocer los cjcmploR contrnrion ·q1ic diatnn mucho de -

responder nl intcrftn oficial. En muchos do ostns casoa se 110 

cambiado al ¡iroductor o dcfinltivamontc Ge l1n cancelado el -

pror.romn, 

Rl siguicnt~ nrtíc11lo de ln ley que nos ocupa definitiva

mente fundamento ln pnrttcipnci6n n11bernamcntol: 

ARTICUI,Q Go. / ••• el Ejecutivo Federal por conducto de los Secreto-

ríos de Estado, lon Gobit!rnos de los Estados, loa Ayuntamientos y -

los or¡?,onismos públicos, promovcrú lo transmisión de prop.romns do -

divulgación con fines de orlenl:oci6n gacinl, culturnl y cívico, 

El articulo 10 de In citado Ley Fcdernl de Rndio, Tolevi

ai6n y Clnemntonrofía confiere el rcspnldo id6neo paro que -

la radlo cstntol ne cubordinc n loo pautan políticno de cndn 

ndmlnistrnci6n ncxennl: 

ARTICUI,O 10. Compot;c n ln Sccrctnrío do Gobernación: 

l. Vinilnr que lna trnnomioionca de rndio y telcviai6n so monton--

gnn dentro do los límites dnl rcr.poto a ln vida privodn, a ln dir.n! 

docl personal y a lo moro 1 , y no n toquen los dorechoo dn terceros, 
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ni provoquen lo cominión de nlgún dcli to o perturben el orden y ln 

pm: públ icoa. 

II. Coordinar el funcionnmienlo de las ootncionoo de rodio y tele-

visión pertcnccicmtcn al Gobierno Federo!. 

Eate 6ltlmo aportaclo condiciono en forma definitiva el -

funcionamiento del Inatlt\1to y, lo Ley Fedornl de Radio en -

su conjunto, fJjo el mnrco do opcrnci6n. 

Por lo que rcapectn o lo cohertt1rn dnl IMER, pnra fl11oles 

de 1988 contnbn con 17 rnclloomiaoron, ele loa cunles 7 oc ub! 

cnbnn en el Dlatrito Foclnrnl y el rento en el interior del -

pnin.Estos rndiodtfusornn, nunqun con 11n perfil progrom6tico 

propio, corronpondcn nl ttlatomn ornnniznciohnl que so 110 -

explicado en c11nnto n nu ccrcn11(n con el poder euhor11omcn--

tal. Es decir, cndo estnción reflejo en auo trnnsmiai6nes -

uno político u11lformc y, al mismo tiempo, elaboro uno progr! 

mnci6n propia. 

Revincmos ol1orn los perfiles do cotan rndiocmiaoroo. 
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RADIOEMISORAS EN EL DISTRITO FEDERAL: 

- XllOF-FM ''Kstcrco Jovon 11 

Su progromnci6n cst6 dcdicndu nl pQblico juvenil, cquili-

brnndo lo musical con los programas de contenido. 

Ourn11to lo ¡)rimero administrnci6n dol Instituto, ln oata

ci6n copi6 en formo totnl loo coquemos comorcinlco convir--

ti6n1lone en uriu rocoln m&a del cuadrante. Uurnnte con n<lmi-

nistrnci6n el 90 por cinnto ele loa programas que omitía co-

rrospondi6 o mOnica comcrcinl. 

Con ln snlidn del director general, Toodoro Rcntería,y lo 

llcgndn del doctor Estrncln, ln cotoci6n tuvo un importante -

niro. En cae momento ln natnci6n se convirti6 en lln cnpncio 

vordndnrnmcntc oltcrnntivo pnrn loo j6vcncA en el que los -

grupon 11ocionnlcn tuvicro11 1i11n on11ccial ncogldn como nunca -

antes. Por primera vez se c11hr[n un cnpncio dedicado n la -

llnmndn m6sicn i11dcpondicnte (por primera vez dentro del In! 

tituto). 

El experimento concllty6 con ln snlido del director gene-

rnl y ''Eotcrco Joven•• retor116 n nua limitaciones originales, 

aunque mnntenion(lo parte de lo programnci6n. 

Ln cAtncl6n conatit11yo un ejemplo do npcrturn dinno de -

vn lornci6n. Demuestro que la rndiodifusi611 p11cclc responder a 

lntereocs comu11itnrios n6n perteneciendo al Estado, incluso 

contrndicicndo lnn prctcnclonen nubernnmcntnlcs. Ln eota--

ci6n fttc en eno momento un paradigma de apertura que no se -

ha vuelto n repetir, sobre lodo porq11e pormlti6 que grupos -

ccnsurndos por el gobier110 t11viornn un capncio do expresión. 

- XflIM~R-FM ''Opus 94'' 

Desdo su ortnc11 1 ln cGtnci6n transmite b6aicnmonte progra

mna m\1aicolca 1lcl n6ncro ai1lf6nico. Se trota de unn radioem! 

soro Cormal donde la cacueln cl6oicn sigue connider6ndosc -

como nlno oerio y po"1pono. Eotn cnrnctorisl.icn se refleja en 

ol n6mcro de pcroonao que alguon lo progromnci6n 1 yo que ae -

troto 1le la cstnci6n del IMER con menos pdblico cnutivo. 
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La cstaci6n ha tenido algunos aciertos importantes, entre 

ellos las trnnsmiaiones en vivo. Rooultn ponitiva esto labor 

sabiendo que ln mGaica sinf6nicn no ca nccosible n cualquier 

persono. 

- XERIN ''Rndio I11fnntil'' 

Nucvnmcnto non cncontrnmoo con un cano nislndo donde los -

intereses mcrnmcntc políticos son rcbn~ndoa. Se troto de lo 

primero catnci6n en M6xico dedicado por completo nl pGblico 

infa11til. 

Deonfortunndnmcntc lo cxpcricncio qucd6 trunco nl llegar 

la 11ucvn ndmi11lstrnci6n. Lo justifJcnci6n que di6 el dlrcc-

tor Montnílo es que no aJRnificnbn mnyor· ntrnctivo 1 de mnncrn 

que su financiamiento ero imposible. Se l1nbla nqui do un --

atractivo finnnclcro, pero qu6 rinsn con el atractivo cultu-

rnl que represcntnlln. Rl cac6ndnlo interno lleg6 n tal grado 

que ln gerente do lo eotnción, Mnrthn nomo, fue removido del 

cargo. La prenso nncionnl siguió de cerca el coso. 

- XEMP ''Rodio J11formnci6n 11 

En un inicio el experimento reaultó interconntc porque tr~ 

t6 do dedicar toda la programación n cuestiones informntivns. 

La mnyorcr!ticn que oc le podría l1nccr rndica en los enf2 

ques do ln información mnncjadn. Igualmente ln eatnci6n ter

minó siendo un vocero de lns nct!vidndes presidenciales, ra! 

go que le t1Jzo perder p61>lico. 

- XEB ''Rodio M6xico'' 

Se trnta de ln cotnción con mayor cobertura y audiencia -

dentr~ del I11atituto (trnnnmite lns 24 horas del d!n con mil 

200 watts de potencia). Su nceptnción se deben ln larga tr~ 

ycctorin que tiene dentro rlo ln radiodifusión mexicana. 

En cuanto n au progrnmnción, el. esquema que utiliza es el 

mismo do ln rndio comcrcinl, dcdicnndo el 80 por ciento de 

la progrnmaci611 n mGsicn. 

B6sicamcntc difunde mó9ica tradicional mexicnnn, aunque -

ae trntn de loa mismos nl1torea que tuvieron auge l1ace 40 o -
50 afian. No se entienda que c~tos g6neroa poseen poco valor 
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nrtíetico. Por el contrario, au carácter populnr los hace -

permanentes. Más binn ln crítica cstli en función do los cet~ 

rcotipos que se 11011 crcndo alrededor de esto mósicn, es dc-

cir, de ln permanente cxplotnci6n comcrcinl. Si por el con-

trnrio los g6ncros sclncc!onndoa rcprcacntnrar1 trndicioncn -

muaicalcn gcnuinno, el comentario serla otro. 

De cualquier mn11crn ln f6rmuln hn rcnl1ltndo nti•nctivn do! 

de nntcn que el IMEn ndml11istrnra In nntnci6n. 

- XEQK 11 !.n lloro ~;xocta" 

Una entncl611 bnotontc nccptndn por porte del p6blico debi

do nl servicio que ofrece d~ la hora. 

Con ln Jlrimcrn Ollmlnintraci6n 1 ln rndiocmisorn conform6 -

bloqueo de propnnnnda inntituclo11nl que ncpnrnbnn el ocrvi-

clo de lo hora (barrn cambiante codo GO minutos). Con la ae

gundn odminintrnci6n la propnga11da inntitucionnl fun nltcrn~ 

dn con opots comcrcinleo, de manera que el cspncio ae convi~ 

ti6 en un ntrnctivo importante pnrn loo anunciantes. 

- XERMX-OC ''Radio Mfixico lr1tcrnnclon~l 11 

Cor1stituyc el 6nico enpncio oficial del país dirigido n la 

comunidnd interr1aciannl (trar1amite en cinco bandnn do Frc--

cuencin Onda Corto con pote11cin nlobnl <le 90 mil watta). 

Se trota del rontro catntal proyectado hncin el exterior, 

Lo progrnmnci6n se intenrn a partir de prc1totipos cultur~ 

lea, es decir, prototipoa oficiales, No hoy cabido n las rc

prcscntacionca nltcrnativnn o independientes. De igual modo 

loa inrormncioncs mnncjndna corrcoponden en la mayoría de -

loo casoe n noticias gubernamentales. 

Por 
0

dlatinton catudion de mercado ac sabe que la cataci6n 

tiene serian problcmns pnrn cubrir lnn onpoctntivas de cobc~ 

turn que se hn plnnl;eaclo. Se tratn de problcmns técnicos bú

aicamente. Por ejemplo, paro finolea de 1980 sólo cubría uno. 

cuarto parte del territorio potencinlmc11tc contemplado. 
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RAOIOOIFUSORAS FORANEAS: 

- XllUAN-FM "F.atérco Frontern: ln Voz del Norocatc 11 

(Tijunnn, Baja California Norte) 

Rcproaentn un importante papel dentro de ln estrategia de 

comunicnci6n del Estado debido n su ubicnci6n gcogr6fica. 

La progrnmaci611 cat6 dedicado n exnltnr loo valores nnci~ 

nnlca frente o ln enorme influencia nortcnmericnnn que ac do 

en la zona, labor por dcm6s positivo aunque l1nbrín que revi

sor n fondo lo c¡uc cntic11rlcn por 11nclonnlismo. Nucvnmento lo 

críticn oc fun1lnmcntn en cuanto o ln visi6n de cultura que -

se promueve nin incluir mnnifcstncionos no oficinlee. 

(Transmite en loa 102.5 mhz. en frccucncin modulado con 50 -

mil watts de potc11cln durante 20 horas al din). 

- XllUAíl-FM ''Eat6rco Norte: ln Vr1z del Bravo'' 

(Cfl1dod Ju6rcz, Cl1il1unhun') 

Su ubicaci6n tnmhi6n reaulto entrnt6gica tomando en cuenta 

ln convivenciu culturnl que Ge propicin con Entados Unidos. 

El 75 por ciento de ln progrnmnci6n cnt6 dedicada a la d! 

fusi6n de lon llamados g6neros nortcílos (poleos, ct1oticca, -

valses, tnn1borilcroa). El rento de la programaci6n se diatr! 

huye en not.iclnrion y pronrnmas do contenido. De las cstacig 

neo for6neos del Instituto cR la que produce un n1ayor porceg 

taje de pronrnmnn propion, locnlcn. 

- XERF ''Rodio Frontera: I.n Vo~ de la Amintnd'' 

(~lu1lnd Acuíln, Conhuiln) 

Se trata de la estnci6n riel IMETI con mayor pcnetraci6n en 

nl nor~e del ¡Jafs y sur d~ l.os Entnrloa Unidon. Rn nlg6n me-

mento at1s cmiolotlCB ae cocuchnbnn hnnta Argentina y Chile, -

al aur 1lcl cont:incntc, y en Alnnkn 1 al norte. 

Su prOfirnmaci6n cet6 1ledicado en un 80 por ciento a difu~ 

dir la mOelcn llOpular mexicnna, entendiendo n 6ato como lo -

de mayor accptnci6n entre loa rodiocacuct1oa 1 o nen ln consu

mida r.n mayor proporcl6n. Ocatocnn loa géneros locnlco, sig

no positivo. 
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(Transmito en ln frecucncln do mil 570 khz, con 250 mil ---

watts de potencia durante loa 24 horas del d!n). 

- XELAC ''Rodio Azul: la Voz del Balans'' 

Inicialmente se tratnbn de una ostaci6n concoslonnrin do -

Promotora ílndiof6nica del Onlsns, poro fue totalmente disuo! 

ta en 1907 paanndo a manca del Instituto, 

Debido a su reciente opcrnci6n como rndiocmiaorn oficial, 

uno buena parte de ln pronrn1nnci6n es nlimcntn1ln desde el 

centro con serien prc-grnbndus. En cun11to a lo muoicnl do -

esto pronrnmnci6n, corresponde al inventario de discos que -

pertcnoc!an a ''Enterco Joven'' (durante au primero ndministr! 

ci6n). So troto de músico comorcinl mexicana locnlizndn en -

cualquier frecuencia de la hnndn convencionnl. 

- XEDCO ''Rodio Occidente: ln Voz de Colimn' 1 

Tnmbifin se trata do uno concooi6n liquidado y nboorvidn --

por el IMER. su innuaurnci6n se convirti6 un nnunto poli-

tlco porque De Ln Madrid naci6 en Colimn, El miomo ncudi6 o 

su apertura oficial. 

Ln cntnci6n ne nlimcntn donrl~ el centro con m6n del 50 

por ciento do lon programas, Uootncn ln trnnsmioión de un n~ 

ticiario local que nl parecer tiene buena nceptnci6n entre -

los colimensen. 

(Transmite en mil 210 kt1z, con 50 mil wntta de potencia du-

rnntc lns 24 lloran del d[a), 

- XllTLAX-FM ''Radio Altiplano: lo Voz de Tlnxcnln'' 

Una estación totnlmcnte instalada por peroonnl del Instit~ 

to. En, materia de programas tnmlli6n ofrece m6aicn comercial 

tanto en espaílol como en i11glfio. En tfirmi1100 finnncioros rc

prooentn un fixlto porque on ln zonn no l1ny otro emisora sim! 

lnr. (Al momento de clnborndn coto Momorin estnlln por firma~ 

ne un Convenio de Jntercnmbio con la Univeroidnd tic Tlaxcnla, 

La intenci6n en que loa catt1dlnntea participen generando un 

porcctltaje do lo pranrnmnci611). 

c·rranamite en ln frcc11cncla de 96.5 mhz. con 20 mil watts de 
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potencio durante 20 J1oraa nl dla). 

- XllSCO-FM 11 Est~roo Istmo: la Voz del Sur'' 

(Salina Cruz, Onxaca} 

El experimento resulta particular porque PEMEX absorbe to

dos los gnatoo de opcrnci6n y a cambio difunde de manera si& 

nificntiva pro11ngn11dn inotitucionnl. 

Su cobertura es m6s bien rural con lo pretcnci6n de llegar 

a los trnbnJadoros pctrolcron de ln zona, 

La progrnmnci6n so cquililirn entre lo musicnl y serios de 

tipo agropecuario, educativo y de anlud (trnnamisioncs que -

paga la parneatntnl}. 

(Transmite en 06.3 mhz, de frcc11oncin modulada con 5 mil --

watts de potc11cin durante 20 horno al dio), 

- XERA ''Radio Chiapas: ln Voz de loo Altos'' 

(Son Criot6bal de las Caano, Cl1inpos) 

Nos encontramos Crcnte n un cnso excepcional digno do ca-

mentar. Ln radioemisorn prcatn un verdadero servicio a la c2 

munidnd nl retomar los lenguas inrligcnns do lo zona y trans

mitir en cllna. Se incluyen nqui expresiones trndjcionalca -

como mósicn, literatura, poen!n, lcycndna, diclios populares, 

medicina trndicionnl, cuc11tlaticn oral, etc6lern. También -

eCectdon programas en vivo soliendo a locncior1cn y reocatnn

do )ns interpretaciones lndígenns do lo zona. Como ejemplo -

bnatecitar que la cstnción hn organizado varios fcativnles -

donde se convoca n los grupos lunnrcíloa o que pr~oentcn su -

material. 

Lo pregunto que aurge ea ¿por qu6 ae dan estos ejemplos -

dentro de una institución ofJcinlistn? Quiz6 lo reopueata -

tenga que ver con ln posici~11 que nn11mer1 quienea manejan las 

estaciones. Cuando cotan pornonnn so comprometen realmente -

con el p6blico al que llegan ln situnci6n cnmhin. Pero ln -

renpuesta tnml>i6n eot6 en Cunci6n de ln Cnlta d~ control por 

pnrte del centro. Eota falta do control llego al descuido e 

incluso al olvido. Por otro lado 6ato permite que loa ro6po~ 

onbles locnlco permnnczcnn nlejndos do pol!ticaa centralis--
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tas, donde hasta los pronramns les son enviados desde la cn

pitnl. Cuando esto se da y ea orirovcchndo por profesionolco 

del medio, aoistimos n ejemplos como el de ''La Voz de los A! 

tos''• Aquí la labor se trnducc en servicio a ln co1nunidnd lg 

cal, nl permitir que ella miamn ce Cxprcoc en aus necesidades 

y p,untoo, 

Los casan contrarios non mfio abundantes, Este descuido -

por parte del ccntrci gct1orn corrupci6n y, en el mejor de los 

canos, rcflcjn prodltccto11co pobreo, convcncionnles, carentes 

clo pror>ucotna ótilca. 

(Trnnsmltc en los 960 khz, en nmplitl1d modulndn con 5 1nll -

wntta de potencia durante 15 liorna nl cita), 

- XECAll "Radio Ch1 apns: lo Voz del Soconusco" 

(Cncahontnn, Chinpns) 

Ln labor dcocmpcílada rn aimilnr n ln anterior, aunque la -

rcoonancie co mAyor debido a que se 11bica en uno zona rront~ 

ri~n. Esta pc11etrnci6n,q11e se podrln c11lificnr de positiva, 

ltn llegado n tal grndo que oolnmente en el primer aílo de OP! 

rnci6n ltubo que remover al gerente general en tres ocasiones. 

~ penar de ello la cotnci6n no decny6 en su labor. 

(Transmite en mil 350 khz. en amplitud modulado con 5 mil -

watts de potencio durante 15 l1orns nl die). 

- XEFQ ''Rodio Cananeo: ln Voz de la Ciudad del Cobre'' 

(Cananea, Sonora) 

Ln radiodifusora fue incorporado por el Inotituto en mnr-

zo de 1988 como resultado de un contrato celebrado con la -

corporaci6n Voz e Imagen de Cananea, anterior concesionaria. 

El caao fue bnstnnte sonado porque lo cataci6n se hobin -

converiido en ln vocera del movimiento minero que, si ne re

cuerda, termln6 con lo intcrvenci6n del cJ6rcito. Finalmente 

el Gobierno Federal optó por retirar ln conccsi6n y cederlo 

ol IMF.R. 

(Transmite en 980 Kt1z con 500 wntta de potencia durante 20 -

horno al din}. 
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Las diez y alote rndlodifuaoras mencionadas corresponden 

s6lo n una parte del niatc.mn rndiot'ónico mnncjndo por el --

IMER. El reato del sistema oc conforma con emisiones porten! 

cientes a treo rubros que oumntlos nutren a otras radiodifu-

aorno 1 ta11to privndas como estatales. 

El enfoque de cotas cmioioneu es ol mismo que so comentó 

al inicio dol Capítulo, por lo que 6nicomento se eo11ccificn

rli su cobertura: 

- Sistema Nacional de Noticiarios. 

- Tiempos Oficinlco. 

- El 12,5 por ciento. 

SISTEMA NACIONAL DE NOTICIARIOS. 

Se trata de un sistema informativo interno conformado por 

programas noticiooos. El sistema incluye tras noticiarios -

que se transmiten durante el din: a lns 7:00, 14:00 y 20:00 

horas. 

Se les cncndenn al trnv6o do treinta y tr~a emisoras del 

país -ndcm6s de lno eatacionca del Inatituto- y, en el Qlti-

hot·nrio, paso por doa cnnnlco libreo intcrnocio11nlcs: el 

de lo XED, en el Distrito f<"cdcrnl, y el de "Radio Frontera" 

en Ciudad Acuno, Coahuiln. Al t6rmino de codo hora de progr~ 

maci6n,ol SNN ofrece tamhi6n un resumen informativo de 5 mi

nutos. 

TIEMPOS OFICIALES. 

El articulo 59 de la Ley Fodorol do Radio, Tolcvioi6n y -

Cinemntogrofia faculta nl gobierno para utilizar el tiempo -

de las, cetncio11ee privadas con progrnmaci6n estatal, de ---

acuerdo n la cntrntcnia de Comunicnci6n Social que se ha --

apuntado: 

ARTICULO 59. Loo eatacionce de radio y toloviai6n deberán efectuar 

trnnsmioioncs gratui tan diarias, con durnci6n de hnetn 30 minutos 

continuos o discontinuos, dcdicndon n difundir temas educativos, -

culturales y de oricntnci6n nnclal. El Ejecutivo Federo! señnlnró 
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la dcpcndencin que debo proporctonnr el mntcrial para el uso de -

dicho tiempo y los emislonca scr6n coordinndna por el Conaejo No-

cionnl de Hadio y Telcviai6n. 

En lo rcrcrcnte o rndto el IMER realiza loa produccionea 

que cubren este tiempo (~). 

EL 12.5 POR CTEfl'rO. 

Se trntn ele un porcentnjo qtic el Eatndo tnmhi6n cubre con 

progromns Jlropioa. En cnto cnao el porccntnjc corresponde nl 

tiempo que lon rndio1lift1oorcs pnnnn en lunnr de impuentoo: -

le pngnn nl nobicrno co11 tiempo de trnnnmiai6n. Este 12.5 -

por cie11to en cedido por los co11cenionnrioa poro no cfec---

tunr 100 pngoo nl finco corroaponrlicntco o lo que implicnrln 

utilizar el tiempo. De entn manero el gobierno deja de pcrc! 

bir lmpueotoo pero 011 cambio difunde ous mcnoajes n trnv6s -

de frccuencino privndnn o co11ccoionndns, 

El acuerdo npnrcci6 p11hlicn<lo en el Dinrio Oficial do ln 

Fcdcrnci6n con recita 31 1lc diciembre de 1960: 

A. Los conceslonnrios que en su cnlidntl de obllgndoa-nolldarios al 

pop,o de dicho impur~to y como intcrr.n3dor; en el cumplimiento de -

esn oblignr.i6n, podrán oolici tor ne len ndmi tn el pago de su impr_!: 

te con el doce y medio por ciento del tiempo diario de trnnomisi6n 

de coda estación/. ( 5). 

Dentro do calo modnlido<l ne ubicn 11 !.n lloro Nncionnl''• pr~ 

grnmn que so trnnomit1' ~11 ca<lc11n nocional cocln domingo. Lo -

cmini~n, vigente desdo 19~0, rrprcocntn el espncio rodlof6n! 

por excelencia del ERtndo. 
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El Instituto Mexicano de ln Rodio baso su funcionamiento 

en los treo modnlidndos mencionndoa, ndem6n de lo red de -

estaciones distribuidno o lo largo de todo el pois. Lo cabe~ 

tura poro nodo resulto pcqueíla nQn en compnrnci6n con grupos 

privndon, Se trata, pues, del contrapeso de ln radio privada 

donde el En•~~o cnnnlizn politicna nexenolcn. 

Se comentó que el Instituto ha tenido tres administracio

nes. Lo primero de ~llno (1903-1988) se mantuvo eapccinlmon

te vinc~lndn n preaidcncin. En ese entoncen, Teodoro Rente-

ria l1nbln aido el responsable del Foro do Consulto Popular 

crcctundo durante ln cnmpnfin ¡lrcsidcncinl do Miguel De Lo M2 

drJd. Cuando noumi6 ln prcoidcncla lo nombr6 director geno-

rol dol naciente Instituto. El aeílor Renteria tombi6n mnnto-

11in una cstrocl1n amistad con el cntor1cee Secretorio de Gobc~ 

naci6n, Manuel Dartlct. 

Durante esto etnpn la inotituci611 le nsign6 ~spccinl im-

portnncin n los cuentioncs financieros y de cobertura. Re--

cudrdcsc que durante cntn ndminintrnci6n el IMER crcc16 de -

tres n clioz y siete eotncionos. Este visible crecimiento en 

infroeatructurn fue paralelo o un severo control de lna emi

siones. Fue unn ndminintrnc16n de oficinlismo desmedido q11e 

llcr.6 n loA límites de lo cenaurn. 

Con lo uogundn odmlnintrnci6n (fl11nles de 1986 a junio de 

1991) el giro fue total. Lo nueva ndministror.iún detuvo el -

crecimiento mntoriol del Instituto preocupándose m6o por los 

contenidos de lns emisiones. La instituci6n dej6 de crecer -

en lo cuantitativo -incluyendo las finanzas- pero lo 11izo en 

lo cunlitntivo •. 

Con el doctor Estrada, quien pertenecía al grupo político 

del q11~ m6s tarde scrln director del Connejo Nacional para -

la Cultura y los Artes (Connct1ltn} 1 Vlctor Flores Oleo, se -

nhrioron los cnpncioo n 1llfercntes grupon socinlcn. Partici

paron entonces intelectunlen y artistas q11e no 11nblan tenido 

cabido en la radio entatal. En s!ntcoiA 1 se Lt·At6 de una nd

ministraci6n preocupada por ln función aocinl del mcdto, el~ 

ro, con lan limitnntes pollticna que 6oto supone. De l1echo -
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la apertura generó diforcncjoo con el gobierno 0 tal grado _ 

que originaron lo salidn del director goncrnl (6). 

El Intercambio rrofesionol ao dl6 durante ln scgur1dn adm! 

nistraci6n (7). 

Este morco institucionnl ayuda n explicar lo cxpcricncin 

que ae dcscrl!Jc deoclc lo JlornpcctivA do unn de lns portea -

ql10 promovi6 el Convenio, l'cro lo rcferoncin tnmbi611 doto de 

olcmcntoa al ne dencn compnrnr lo rndiodifusi611 que Ac hoce 

en Cl1inn con lo Ollcotrn. Por 011¡1ucsto quu 6nicamcnte se habla 

de rodio cstntnl. 

A partir 110 nl1orn lo Memoria oc rcfcrir6 nl contexto pro

pinmcnto dicl10 donde oc cumplió el Intercambio: Rodio Bei--

jlng. El orgoniamo tnmbi6n se dcncr1vuclvc en un 6mbito polí

tico especifico, por lo que nu ref~rencin resulta importante 

al compartir oatn cxpcrinncin profcaional. Este Ambito enma~ 

en ln labor renlizndo en Cl1inn 1 de mnncrn que parcela pobre 

o limitado describirla sin ubicar primero n ln inatituci6n. 
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(1) Decreto de Cronc16n npnrccido en el Diario oricinl do la 

Fcdcroci6n co11 rocho 25 de mnrzo de 1903. El decreto de~ 

nloonba ln estructura ornfinlcn del IMER autorizada por -

la Sccrctnrln de Pronrnmnci6n y rrcoupucsto. 

(2) Diocurao prcae11todo en ln 6Itimo ncs16n do la 11. Juntn -

Directivn el l~ de ont11brc de 1988. 

(3) El proycrto nuponc mnyor pnrticipnci6n de lo aocicflnd e! 

vil en cucntionna prod11clivnn, pri11cipio cnpecinlmnntc -

Cortalocido con ln n<lmJnintrnci611 do Snlinaa !le Gortari. 

(4) Dentro de anta modnlidncl oc 11binnl>n lo acrio ''Pnnornmn -

CulturnJ 11
, emisión que rcollcE durante cuntro aíloa en -

cnlidnd do productor hontn qt10 dl6 inicio el Intorcnml1io 

co11 Radio lloijing. Ilcnpu6a do diez níloa do trnnsmitirsc, 

ln serie fue sncalln dnl nirn en 1991, 

(5) El acuerdo nutoriznbn n ln Sccrctor!o de llncienda y Cr6-

dito Pfiblico o recililr• de loa concesionarios el pago de 

impuestos n 11uc so refiere ol Articulo 96 de la Ley Gen~ 

rol de Impuestos. 

(G) El doctor Rstrndn pna6 n nc11par la dirocci6n ncnernl del 

Programa Cultural de las Fronteros, cargo que mantuvo -

hasta mayo de 1992. Actualmente ne dcocmpcíln como direc

tor gcricrnl del Inatituto Nacional de Dellas Artes (INDA). 

(7) Mi snlidn del Inntltuto Mexicano de ln Radio se dió poco 

deppu6s de l1nber rcgrcnn11o de Ct1inn, por lo q11e doucono! 

co pr4cticnmcntc ln 11unvn ndministrnci6n dirigldn por -

Alejandro Montano, ex director do Rodio ~ducnci6n y nmJ

go personal del actunl Secretario de Gobc1•naci6n, Gut16-

rrez Dnrrion, Por ello mismo esta ctnpn no ner6 dcucritn. 



CAPITULO 4 

R A D I O OF.IJlNG 

Ln rndiodirusi6n populnr en Cl1ino, popular en el ucntido 

de quo nborcn º. todn lo noción, tuvo su inicio en la prima-

vera de 1940. El 30 de diciembre de 1940 cmpcz6 n transmitir 

oficinlmcntc ln rndiocmisorn Xinhun de Ynn'nn, nunq11c mfio -

adelante cnmbi6 su nombre por el de Rndiocminora Xint1ua del 

Norte de Shnnnxi. 

~l 25 de marzo de 1949 -nílo de fundada la RepQblicn Pop~ 

lar de Chino- ln cotaci6n Re traslnd6 n ncijing {ln capital) 

soliendo al nirc como Rndiocmiaorn Popular Central. Un mes -

dcopufis iniciaba suo trnnsmiaio11ca al exterior con lo scílal 

de Rodio ttcijinn. 

Sin temor a cqulvocnrsc oc podrín clcci1~ q1111 Radio Beijing 

naci6 con ln nnci6n socialintn. Par•n conocer los objetivos -

se e11uncia porte de ou lcmn de crcnc16n: 

"MP.diontc progrnmao, noticias, comentarios internncionnles y art1-

culon especinleA, RADIO DEIJING ofrece unn visión general, .fiel y 

variada sobre lon mús importnntcm prohlcmns internncionnlcm y con

tribuye nní n ln tlr?fcnnn rl~ ln pnz mundial y n luchnr contrn el h!!_ 

gcmoninmo" ( 1). 

Eludiendo toda la cnrp,n propnnnn<ltoticn que pudiera haber 

el enunciado anterior, me concrctnr6 nl hccl10 do su cobe~ 

tura. 

Cierto, Rodio Deijinp, cumple ln tnrea de exponer interna

cionalmente, al trnv6s de ln Onda Corto, loo pur1too de vista 

del gobierno chino. Eotc prop6slto se vi6 fortalecido a par

tir dn 1979 1 afio en que di6 inicio ln llamada Re.forma Pollt! 

en y F.'conómicn de Apertura nl F.xtcrior. llichn pollticn plan

tea ln neccsidnd rle inscribir nl pnln en el nhnnico de loo -

rclacio11cs 111tnrnncionalcs. Se recuerdo 11uo ln Revolución -

Culturo! q110 ahnrc6 prfictlcnmontc todn la d6cada del netcnta 

planteaba ln 1>rotccci6n do la noberanln cl1inn a partir de su 

aislamiento del mundo. J.n Reformo de Aperturn ponihillt6 re! 

nudar relacionen con el mu11do n todos los niveles. 
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Desde entonces Rndio Ocljing hn contribuido n crenr y rc

Corzar an el exterior unn imagen de China, del pnis y su go

bierno. Lo peculiar co que la imagen corresponde a un s61o -

rostro: la visi6n del Pnrtido Comunintn ¿Por qufi? La rospuc! 

ta obedece al propio aiatemn político y se refleja en el fu~ 

cionnmiento de lo inatituci611. 
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4.1- ANTECEDENTES. 

Oosdo que se fundó ln nnc16n socinliato ln rndiodiCusi6n 

tuvo u11 cxtroordinnrio dcocnvolvimicnto, sobre todo porque -

signirtcnbn unn h~rromicnto nccosiblc pnrn difundir los plna 

tcamlcntos y proyectos que nurnlnn cor1 el nuevo modelo de v! 

dn. Por lns cnrnctcr!aticna dol pols, un pnla b6oicnmentc -

rural y de nccidcntndn conotituci6n toponr6flcn, lo radio -

vino o resolver pnrte de ln cntrntog1n de col1oai6n que plan

tcobo el proyecto do unn Rop6blicn Popular. Debe reconocerse 

que lo rodio no Onicnmentc airvl6 como vehículo do propnen11-

dn portidiatn oino como instrumento de combio. Ea decir, los 

planes oocncinlmontc cdt1cntivoa que requería la noci6n fue-

ron elaborados juotomcntc pnrn ente medio. Cierto, se trota

ba n61o de un vchlculo poro por nus atributos propio~ permi

tía que los proyectos ne hicieron bojo lna rcnlns de cobcrt~ 

ro que nugerln. Dicho de otrn mnncrn, ln rndiodifuoi6n so -

convirti6 en pt1r1to de pnrtidn de ln estrategia educativo nn

cionnl. No resulto dinpnrntndo decir, por otro lado, que --

el proyecto educativo oc cumpli6 p,rncins nl medio. Claro, al 

parejo de otroo npnrntos ideológicoo. Se dice ideol6gico po~ 

que el modelo educntlvo planteaba la ndheei6n a un sólo es-

quema do desarrollo pla11tcndo dende el supremo poder central: 

el Partido. Pero situemoa ncevnmontc este comentario en ln -

cobertura del medio. 

La radio cltlnn cubre l1oy cnni todos loo rinconen del país 

y cnoi todo el mundo, teniendo unn cnpocinl aigniricnci6n la 

enorme red de difusi6n por llilo que se extiende por el campo. 

Ln coberturn nocional en renponsobilidod de lo Rndioemis~ 

ro Poptllnr Central y de loa Rodioemioorna Locnlco, 11ortenc-

cientes n provincias, municipios y Rcgionon Aut6nomns (2). -

Tnmbi6n se incluyen aquí los trnnamiaiones rtirnlce o trav6o 

de loo llomodon Centros do Difusi6n por llilo. 

Para finnlcn do 1900 en to()O el pnís hnbín 106 cP~ncionoa 

centrales (portencclcntca n lo Rndiocmisora Popular C~ntral), 
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484 rctrnnamisorns, 102 cmisoraa de frecuencia modulodn, y -

alrededor de cien millo11ca de npnrntos receptores. 

EAtns cirrna podrían intcrprcturae de limitndas ai se coa 

sidcrn el tnmnílo del paín {el scnun<lo m6s grande del mundo -

en cxtonci6n territorial) y, m6n n6n 1 si se toma en cuenta -

la poblnci6n. Pnra nndn rcnultn pobre si conocemos ln situa

ci6n que se tenia ontca de fundada Jn Rcpúblicn Popular. Antes 

de 1949 un 96 por cJcnto de Jn ¡lnLlnci6n no tonta acceso n -

ningGn tipo de npnrnto receptor. Treinta nnoa dcspu6a, de cn

dn cien pcrnann~ unn tenlo un npnrato propio -por lo menos-. 

Y 6sto sin cortaideror qun por el aintcmn mismo de tipo comu

nitario o colectivo, cunlquicr cnmpcaino puede escuchar rn-

dio en Jugaren públicoo ni trnv1o de ln red de llilos. De ma

ncrn que lo ait11nci6n vcrdnderomcnte ae modific6 con el ais

tema socialista. 

La cobertura cspcc[ficnmcntc rurnl se ha delimitado. -

Esto es rcsponnnhilidnd de lo moncionndn difusi6n por lli lo, 

modalidad que b6aicnmcntc se refiere n lo rctransmisi6n de -

proeromns por medio de nltn-voccs o bocinas quo oc instnlnn 

en punt.os públicon, como mc1•cndoo, fcrJnn, plazos, nvenidns, 

etc6tern. Se lo llr11nn por llilo 1lehido n que se sirve de cn-

bbndos o !11atolncionos ol&ctrtcnn. El aiotemn ent6 conalitu! 

do n partir de tina red de onlncionco distritnlea, mismos que 

funcionan como cje. Por nu porte, lns comunas -com11nidndcs 

de menor tnmnílo portonocicntcs n los diotritos- reciben las 

acíloles distritnlco y las nmplificnn localmente. En 1900 di

cl1a red cubría n 2,500 diatriton y n 49 mil comunna: alrede

dor del 92 por ciento de todao lns comunna del pala. J~o nnt! 

rior aignificn 11nn cnpacldad coreana n lon mil millones de -

bocinns inotnlndns (la totalidad de lo poblnción en t6rminos 

compar;tivoa). De modo que cualquier pernonn puede escuchar 

radio en alnOn lugar público, por lo menos en teorin. 
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AOMINISTRACION CENTRAL DE RAUIOUIFUSION. 

Ln cercanía que nunrtln ln rodio con el Partido renultn -

explicito cuando ac conoce el papel de lo Adminiatrnci6n Cell 

trol d~ Radiadifuni6n. J,an proyectos comunicncionnlca, catr! 

tcRina de difuni6n, ren1ilnci6n do cminionea, enfoque de con

tenidos, se encuentran 11ormndon o rcnuladoo por esta Admini~ 

trnci6n Central de Rndiodift1si6n nncxa al CONSEJO DE ESTADO. 

Se trntn del orgnninmo cstntnl cncnrgndo del control di-

recto de lo rndio n eacnln nncio11nl (tnmbi6n regula loo---

trnnsmisioneo tclcvioivoo). El ornnnismo extiende ou con---

trol n trov6a ele Admi11lntrncJonen Provir1clnlcn, Munlcipnleo 

y pertenecientes n Rcglonca Aut611omna. l>c inunl modo regulo 

ln Red de Oifunión por !lila que so hnhín cxplicndo. Con---

cotoo ntribuclnnea se denoto que ln ACíl inaide tonto n nivel 

normntivo como operativo, de lo que se desprende que la ro-

dio en Chinn eo un npnrnto del Pnrtido que ayudo n reforzar 

planteamientos gubcrnnmcntalcs. 

Como dato complcmentnrlo oc indi1:n que el organismo nglu

tinn o una serie tic entidncles que de nlgunn mnncrn se reln-

clonon con In radio, nobre todo nl nlimcntnr ln programnctón: 

Compaíl!a de Grabnci6n de China. 

Cuerpo Artístico de Radiodifusión Central. 

Centro de Eutudios de Rndiodifuni6n. 

Instituto do Radiodifusión de DeijinR•• 

Ln Compoílln de Grabnci6n de Chino oc encnrgn de seleccio

nar y grnbnr loo cintno mnestrns que se incluyen en progra-

mnn musicnles, tentralen, c11lturnles y educativos del pala. 

I.n compnfiín tnmbi6n administro lno exportaciones de catan 

mnterinlcs m11sicalen. 

El Cuerpo Artíatico de Hndlodifuni6n Central, fundado en 

1950, nutre con interpretncioncs y mnterialea propios n las 

ontncioncs de radio y tc~evisi6n. Cuenta con uno Orquesta Sig 

fónica, el Conjunto t''''licnl Hncional, el Coro Nacionnl, el -

Conjunto Ten trol de Telcvisi6n y el Grupo do Baladas y Horra-
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cionos. 

Por lo que rospcctn nl Contra de Entl1dioe de Rndiodifu--

si6n, es la inatituci6n nncionnl encargndn de formar a loa-

t6cnicos dol medio. En Cl1inn, n oxccpci6n de la 11ncn de --

micro-ondas perteneciente al Departamento de Correos y Tel6-

grnfoo, linea pnrn trn11smlsionen n lnrga distnncln, el resto 

de cuestiones t6c11icna le correapo11do n coto Centro. Aquí se 

formnn loo lnncnicroo y opernrlorca q11c laboran para loa me-

dios de difuni6n. 

El Instituto de l~ndiodidunt6n de íleijinn, por ou parte, -

ca ln ónico cscucln aupcrior de com11nicnci6n en el pnls. So 

cre6 en 1959 y dcpcncln dircctnmcntc de esta Acn. En aus más 

de treinta nílon de funcJonnmlc11to 11n graduado alrededor de -

5 mil profcsio11lotnn 1 nOmcro ínfimo ni de tomo en cuenta la 

poblnci6n dnl pnín. 

Con las funciones do estoo orgnrtiomos quedo claro que lo 

radio se controla tnml1i6n dende instancias paralelas que de 

nlguno manern inciden en ton emisiones. El o.Jemplo extremo es 

el referente nl Centro de Rstudion dn RndiodiCuo16n que, --

ademác de ser el único del paín n nivel superior, formo a -

Ion pcrlodiston. Se dice extremo porque al final rte cuentas oc 

tratn de un Centro que depende del CONSEJO DE ESTAUO. Quizá 

el cnoo no reoultc Lnn extremo cuando se recuerda que aquí -

mioma en M6xico la UNAM ma11tienc un particular vínculo con -

lna estructuras gubernnmentolen. Pnrticulnrmentc Rectoría y 

el Consejo Universitario. Tampoco se trata de establecer ---

analogías a prior!, pero oí indicar la manera en que las 

estructuras institucionales van moldeando plnnen gonoralcs -

nCinos. Aquí el síntoma se expresa dcodc la formaci6n perio

d!st1cn. 

El meconinmo de control se rx¡1rcGn ieualm~nte en lo artÍ! 

tico. Se ha viato que cota Adminiotrnci6n Central de Radiad! 

Cusi6n rxtiendc 011 incldcnctn llncin áreas que en otroo sist~ 

mas ne encuontrnn njcnno nl nohiorno. En Chinn el Partido -

también regula los movimientos de tipo artístico al pormiti~ 

loa que nutrnn loo copncios de difl1si6n. Pero no s61o ello, 

los nsig11n I'l1ncio11cs capccíricno para que vnynn morcando las 
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pnutas del nric que llnmnr{amoA pfihlico u oficial. 

En cunnto o los prod11ccioncs o nivel nncionol, la Rodio-

cm!sorn Popular Centrnl se encnrnn de marcar los pautas ofi

ciales que refieren un ni~tomn rndioC6nlco u11lformo. Ccn laa 

rcacrvns del cnso,aquí oc podrfnn cnco11trnr nimilitudca res

pecto ol concepto de Coml1nicncJ6r1 Social que se manejo en M! 

xico (ver pñgs. 23-24). 
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RADIOEMISORA POPULAR CENTRAL. 

La Rndiocmisorn Popular Centro!, directamente regulado -

por ln Adminlstrnci6n Central do Rndiodifuoi6n, se instol6 -

en lo cnpltnl el mismo nna de fundado la Rcp4blicn Populnr -

de Chlnn. Desde un inicio se pro11uao ncr el 6rp.nno oficial -

que difu11dicrn l1ucla el interior y exterior del po[s los po

l{ticno <lcl Eotndo. Con ol tiempo ous cmisionen fueron incl~ 

yrndo noticino, informnci6n cultural y cicntlfJcn, nsl como 

progrnmnR de entretenimiento. 

Actunlmentc <lifl111dc don c1nlnioncn de tipo general, uno -

pnrn lns zonas de minori11n nncia11nles -tncluycndo Tniwnn- y 

otra pnrn los chinos de uttrnmnr (rccordnndo que Chino cucn 

to con 55 nncionnlidndc>o, mñs ln nnclonnlidnd llnn que repr!! 

snntn el 90 por ciento de lo poblnción. Justamente por cote 

porcentaje loa llnn conr.idcrnn n lns dom{tn culturas como min_2 

rtas). Ln nadiocminorn Popular Ccntrnl tiene, ndem6s, un pr.2 

gramo en Frccuc11cin Modulnt1n. 

t.on programan de lns cmlr:orns loen.len, por su pnrte, ac -

ajuoLon n lan cxiecncins rle r111ln cado zonn pero bnondoJ en -

las políticas Q\IC ne dictaminan desde el centro. 

El paquete de progrnmns corresponde n dos cmisoncs de ti

po general. La primero se difunde en la lcnnua oficial (Uu -

Ton Juo), mientras que la otro emisión oc difunde en moneol, 

tibetano, uieur, l{aznko y coreano. (La primera emisi6n sumo 

casi 21 horno do trnnsmiuiórt nl din, mientras que lo segun-

da llega a 12 horno}. Pnra oer más explícito, se trato de -

lo misma progromnci6n pero tronnmltidn en distintas lenguas. 

Esto progrrimnci6n, independiente n ln lCnnun en que es -

transmitido, puede clnnificnrnc en tres g6ncros: 

Uoticiarion. 

Proeromas Monotcm6ticos. 

Progrnmns de Objetivo Especial. 

Los l~ticiorloo ocupan el 15 por ciento del total do ln -

progrumaci6n. 

Los Programas Monotcmáticos 1 denominados así porque difu!! 
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den t6picoaespccíficoa como política, oconomín, cducaci6n, -

cultura, cicncln, ctc6tcrn, OCltpnn el 60 por ciento do ln 

programaci6n. 

Finalmente len progrnmua que cllon miRmoo dpn111ninnn de -

Objetivo Especial oc refieren n ¡lropngnnda: nnuncioa del Pn~ 

tido, convenciones, rcclutnmicnton, cnmpañns nacionales, et

cétera. Este grupo ocupa el 25 por ciento de la progrnmnci6n. 

Lo curioso <le estos programan o cntcgorios de la progra-

c i6n es que incluyen l:!tuloo que m6n bien deberlnn corrcspo~ 

dcr al tercer eéncro. ComooJomplo se cnlietan loa t!t{Jlos -

Monotcm{lticos: 

Chrpcslnah 

Nliio3 fintes do lo F.ncl.~ln. 

Vlcb de loo Sold·uloo. 

F.t Pnfo. 

Prcgrmn ¡um loo lbbltont:cs de 'l'niv.in, 

Estos tituloa, intuyo, dcborinn corresponder al tercer 

género, es decir, n lon progrnmns de Objetivo·· F.specinl. P~ 

roce que so trntn de menonjea eminentemente institucionnlea 

y por ende, polf ticoa. 

No ca ln intcnci6n de ente trnhnjo detallar loo conteni-

doa de los progrnmna nncionnlco. Tal prop6oito nignlficorfn 

un estudio enpccinlmcnte complejo que aohrcpnso en mucho --

los intcticiones de esta Memoria. De cualquier manera vale ln 

pena detenerse en la rcflex16n política del asunto. Partien

do de la manero en que cstfi orgnnizndn o administrada lo ra

dio en China, es decir, como npnrnto perteneciente en exclu

aiva al Partido, no resulta nrrieagndo Ruponer que los 

Jos que difunde oc cncuontrnn plngndoa de propagando, enten

diend~ n 6sta como el diacttrno partidista -en este coso-. -

Los contenidos <lu loa progrnmnu internos se antojan nposio-

nntcs de cntudlo, nin cml1nrno tnl análisis supone un conoci

miento profundo de la lcngun chinn. Supone, n<lemán, do una -

enorme contldnd do recursos (matorinlos, humnnos y financie

ros) pnrn aplicar unn metodologln formal que corresponda a -

ln por dcm§s obunrlnnte progrnmnci6n -abundante en cuanto a 
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cobertura más no en vnricdnd temática-. Tnl entudio ee anto

ja necesario paro entender u profundidad las rclncioneo de -

poder existentes entre el Partido Comunintn Chino y el p11c-

blo, un pueblo con mil 230 millones de habitantes (3). 

!Insta nquí unn pnnor6mica ele ton nntcccdcntea que relnci~ 

non n Radio Deijing con la rndiodifuai6n nocinnnl, pnnorAmi-

que, por otro lnclo, nyudn n comprrndcr en formn mfta clnrn 

su cometido intcrnncio11nl -punto QllC renlmcntc importo dc11tro 

de cate reporte lnl1oral-. Finalmente el funcionamiento de ln 

instituci6n ea regulndo -al igual que lo radio nocional- por 

ln Adminintrnci6n Control do Rndiodifusi611, 6rgono anexo nl 

CONSEJO DE ESTADO, como ae 11abln cxplicndn. 

llesumiendo. Ln rodiodifuoi6n interna o 11ncionnl co ronpog 

anl>ilidnd de ln Rndiocmlnorn Popl1lnr Central. Ln radio inte~ 

nacional, por su parte, es tnrea <le Radio Deijing. En algfin 

mom~nto ae trotnbn de lo minmn inatituci6n pero co11 el paso 

del tiempo se ndopt6 lo denom1nnci6n de lo que originalmente 

fue el nombro de lo ncnnl pnrn 011dn Corto. 
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4.2- FUNCIONAMIENTO. 

Apenas un afio dcapuba do l1nbcroo fundado la Rcp6blica -

Popular, el Eotodo oc plnntc6 Jo necesidad de un 6rr,ano de -

difus16n intcrnncio11nl. Aol que en 1950 In Rndiocmisora Pop~ 

lor Central se divide poro gonernr un organismo con cnr6ctcr 

propio: ln Rndiocmiooro Intcrnncionnl de Cl1lna. Pnrn 1979 -

lo emisorn ndoptn el 11ornl1rc ele RADIO ílEI,fING (hnotn cnto11ccs 

lo dcnominnci6n corrcnpo11d!o n la acftol). 

Radio Bcijing oc encaran, por lnnto 1 de ln <lifusi611 intc~ 

nacional. 

Inicialmente trn11omlt[n en nieto idiomnn: inglfia, jnponfio 1 

coreano, vlctnomitn 1 toiloncléa, birmano e indoneaio. Ahora -

lo l1ncc en 38 idiomna cxtronjeron y 5 lenguas nocionolca. -

Esto significo que nua ondna l1ert~innao pueden recihi1•ue en 

prficticnmcnte todo el mt1ndo: 

~~ti América I,nf;inn on !!!!C!.!.i!E!!• port:ur,uén y capernnto. 

P.n Norteaméricn en inglés. 

F:n Europa en 16 idiomno: t•uao, nlemá.n, nlbnnéo, rumano, pol!!, 

co, .checo, búlgaro, scrvlo-crontn, húngaro, in3léa, francés, 

italiano, portuguéo, esperanto y ~~E!!~~!· 

En Ocen11ía en ingl6n. 

En Africn en Araba, ingléa, frnncés, xhuono, portugués y OW!!, 

hili. 

En Asin en 24 idiomas: árabe, bcngnlí, birmano, camboyano, -

inglés, turco, hindi, in.doncsio, jnponéa 1 coreano, laosiano, 

malayo, mongol, ucpnlés, tagalo, punhtu, ruso, cingnl6a, ta

mil, tnilandés,urdú, vietnamita, esperanto y porsn. 

Pnrn los chinos de ultrnmor (cl1inon qt1c no viven en lo -

parte dontincntnl) transmite en chino oficial y on cuntro -

lenguas nacionales que se hnblnn en G11nndong, Xiamcn, Kejia 

y Chnozhou. 

Las cmisoncs pnrn Onda Corto suman 141 horno de trnnsmi-

si6n diario. Se hnbln entonces de c11arenta y tros emisiones 

distintas; distintas on cuanto nl idioma en que trnnsmitnn, 

pero uniformes porque comporten parte de la pro3romaci6t1. ne 
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mnnorn que éstn queda dividido en don cntenorlna: 

- Serles Uniformen. 

- Series Pnrticulnros. 

Loo primoreo son comunes n lno 38 soccio11es que conforman 

ln 01\tidnd: so11 compartidos. Mlcntrnn que los ncnundno co--

rrcepondcn en cxcluoivn a codo nccci6n. Loa tltuloo de las -

Series Pnrticulnrcs est6n en ft1nci6n de ln zonn que cubren. 

E11 vcrdnd resulto improaio11nntc coto labor, pnrticulnr--

mcntc lo cobcrturn. La pror.rnmnción en sí no lo os tanto Pº! 

que se trota de loo miomas progrnmns, aunque emitidos en di! 

tintos idiomas. Pero lo m6s importante en que denota ln oin

nificnci6n que tiene pnrn el Estado Chino su imagen externo. 
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4.3- F.STRUCTURA. 

Se ha indicodo que n nivel normativo Rndio ncljing depen

de de lo Administración Central de Rndiodifuei6n. P.etc orga

nismo tnmhifin tiene una ingerencia en las cuoationos opernt! 

vos como lo mnnlriesta la estructura. 

La Admln!strnci6n Central de Radiodifusión nombro en nao~ 

bloa nl Director Operativo do n.o. Oc inunl manera superviso 

que ln ndministrnci6n de finte corrcBpondn a loa marcos jurí

dicos dictados por el Estado. Pero el cargo no es úniéo ya -

que la entidad cuenta con dos directores gencralca: uno nor

mativo y otro operativo. 

El Director Normativo, por su parto, ca nombrado por el -

Ministerio de Defensa Nacional. Se trota do un militar. 

Lo directriz do Radio Dciji11g recae, cntonccn, en dos pe~ 

sanas liflRdos nl Partido: pertenecientes al Partido. 

El Director Normativo cumple las funcionen de oupcrvini6n 

y vlgiloncia ¿Qu6 vigilo? -nos prnguntnmon-. Vinilo que la -

norma no cumpla. Eatn r1ormo o normas so11 par6mctroa jurídi-

cos do e~cnln nacional, pero también renlnmentos internos. -

Lo eenernl se desprende directamente de la Admlnistrnci6n -

Central, mientrna que lo interno corrcapo11de al Oeglnmonto -

de Opcrnci6n. 

La inatituci6n también cuenta con un Subdirector que do -

algunn manero concilia o equilibro esto i>Jccfalin. El Subdi

rector es nombrado por acuerdo de ambos directores. Con base 

en esta estructuro la inntituci6n jernrquizo loa responsabi

lidades hostn los Jefes de Secci6n quienes mantienen contac

to con lno basca -dir1omoo utilizando su mismo nrgot-. Eatns 

jefotur,on tnmbi6n se encuentran divldidnc en cunnto o funci~ 

ncs, nl lgunl q11e lo direcci6n general. Así que oc tJenc una 

eAtructura dual: normntivn y o¡l~rntivn, Dicho ~e otro manero: 

militar y partidiatn. 

Cada director nomhro o oninnn n sus Jefes dn Sccci6n co-

rrespondicntes. La d~igr1nci6n se hace anualmente permitien

do que los cargos neon asumidos por disti~tas personan. Las 
funciones de tipo ndminiatrativo recaen en nl jef'c normati-

vo, mientras q11c loo propiamente productivas non responsabi-
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lidnd del miembro del pnrtido. Dignmon entonces que loo mil.!. 

tares vigilnn y administran, y los jc~ca operativos coordi-

nnn lno producciones. 

Se decía que cndn director nombra a loa rcprcecntontcs de 

6rcn. J.no 1IPsinnncioncs se hacen en nnomblcn anual, misma -

que quedo conol:ituidn por loA micmhroo de !na acccionco, máo 

el subdirector. ~:xiaten, por ejemplo, ncccioncs que cucntnn 

con treinta mlnmbros, de mnncrn qt1c cualquicrn puede nspirar 

n ocupar ln jefatura respectiva. Er1 cote sentido se puede d! 

clr que ln instituci6n rcocrvn los mnndo~ intermedios pnrn -

los empleados, micntran que loa ma11doB superiores oc noignnn 

dende f'uern. 

F.n formo nimilnr nuc-r•dc con loa jcf'co normntivon. J,n dif!!, 

rancia rndicn en que lo oanmblon no oc conatituyc con loa e~ 

plendoo de bnoo, sino con loo rcprcnontnntco de cndn accci6n. 

Se trata do unn aoamblcn ele je.faturnn. Los cargos también se 

rcriuevnn nnunlmcnt~, nunquc pucdc11 noumirac por o.ficinlco de 

o true úreas. 

Entarlnmon linblnndo de un eatructurn eminentomonto vcrti-

cal, aunque con rcprcocntnci6n. Es importante moncionnr aquí 

que el Subdirector puede nnpirar n ln dirccci6n operativa. -

En todo cn~o el SulJdircctor fue en nln6n momento Jefe de Sos 

ci6n y, por cndn, empleado de baac. 

Recnpitulnndo. ílndio Beijing oc ornnnizn internamente 

don fireas. Uno de ollas resuelve cuestiones ndministrntivns 

y tle supervini6n, I.a otra tiene que ver con el trabajo peri~ 

dístico propiomcntr. De cualquier modo ambna áreas o campos 

ele trabajo funcionan de mnncrn equilibrada porque los atrib~ 

cianea oc c11cuontrnn 1>orfcctnmc11t~ ~elimitndaa. Las áreas -

mantienen comunicnci6n permanente. Por ejemplo, n nivel de -

secciones so acaionn aemnnnlmcntc, minntrnB que o nivel gen~ 

rol so hoce menuunlmcntc. Rn loo oeaioncn somnnnles se reu-

non los jofcn oporotivoo, Onicn~1cnto, y 011 loa mensuales se 

rcdncn todos loa Je.fes, ndom6s del Subdirector. Ente Qltimo 

es el enlace con lnn dos clircccionoa, 

Ln cstruct11rn de ln inntituci6n no rooultn tan enredada -

cuando se co11occn lnA fu11ctonen do cadn 1lepnrtnmcnto o sec--
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ci6n -como ellos le dcnominnn-. La prcncntc Mcmorio se detc~ 

drá en Jn Secci6n do Espnfiol que es ln que nos ocupa. Poro -

nntca de ello vale lo pena rcvisnr en forma general lo que -

se hncc en la instituci6n. Dentro de entn lnbor rcnultn fun

damental el Dcpnrtnmento de Informaci6n. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 

En mis de una ocaoi6n se hn mcnciorlndo que Rodio Dcijing 

i11toflro o treinta y ocho occcionoa, Cndn unn de cllna difun

de nl exterior en •111 idioma distinto. Uno m6s lo hnce en el!! 

co lcnguoa nocionnlco {incluyendo el cl1lno oflcinl). Integro, 

además, nl Depnrntnmcnto do Información que dentro del oren

ninrnmn institucionnl co1npnrte el nivel de sección, nunc1uc -

con otrao funcionco. 

El Dcpnrtnmcnto de Informnci6n preparo textos uniformes -

poro toda la cnticlnd, es decir paro todna los omisiones en -

Onda Corta, Se trato de textos informativos o noticlooos ro

dnctndoa en chino. El dcpnrtnmento tambi6n cuento con un Je

fe de Sección y con un equipo de rcclnctorcs. Estos, se rcit!:_ 

rn, prcpnrnn lna noticina en ln lcneuo oficial poro vcrtir-

lns en lan cunrontn y tres emisionoA. Se troto de textos un! 

formes. De iRunl formn el deportnmc11to redacta los cditoria

lco de la entidad, cditorlnlcn que oc incluyen en coda cmi-

si6n. 

Por pnr·tc, cndo uno de lno treinta y ocho scccionca --

traduce loo textoo nl idlomn corrcapor1dientc. Ln Sccci6n do 

Espoílul hnce lo propio en cnntellnno, 

El Departamento de Informnci6n ae alimento, n ou ve?., de 

don fuentes báaicns: lo A~cncin de Informoci6n XINllUA y los 

Correoponsal!ns de Rodio Beijinn. 

Lo Agencia XINllUA, eatnhlecidn en noviembre de 1931, es -

el 6rgano nocional encargado de nlimentnr con informnci6n o 

los medios chinos, tanto grfificon como audiovisuales. Pero -

Rodio Dcijine cuento con st1s correaponsnl!ns propina instou

rodns en todo el mundo. En toLnl numnn diez y siete, dos de 

lns cuales se locnlizan en J,otinonmfirico: una en lo ciudad -

de M6xico y otra en B11ct1on Aires, l.n dos 6Itimna dotan de ig 

formnci6n en enpnílol o flnncrndn en pniacs do habla ltispann. 

Un ejemplo de lo anterior so produjo en 1990 cuando el pres! 

dente chino, Ynn Sl1nn Cun, visJt6 clr1co paioco lntinonmericg 

nos. En ese entonces los dos corrcsponsal!as se hicieron en~ 

eo de cubrir lo gira y enviaron lno notas correspondientes a 

Rncllo Dcijinn pnrn que loo dcmAs occcionns ln11 11tillznran. 
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Las lnformncioncs que emite la Secc16n do Enpaílol, en pa~ 

ticular, cumplen ln doblo función de vincular al país con -

las nociones de hablo hispana y difundir hacln cotos pniacs 

los acontecimientos cl1inoa. Lo mismo sucede con las otroo -

secciones o departamentos, con la pnrticulnridnd de que las 

~onn~ de cobcrtt1rn varían. 
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4.4- SECCION DE ESPAílOL. 

Justamente en ootn sección ao deanrrolló al Intcrcnmbio -

Profesional que nl1ora nos ocupn. 

Ln Sección de Espnfiol de Radio Bcijinn so creó en 1955 y 

nctu~lmcnte cuenta con treinta y dos miembros que de una u -

otra mnn~rn intervienen on lo olnl1ornción de la emisión pnrn 

Ondn Corta. Sus nctividndcs pueden dcllmi tarso en treo cote-

goríns: 

Traducción. 

Hodacción. 

Rcnliznci6n. 

Loa compaftcros inmcrooa en ln primero cntcnorla so cncnr

Bº" precisamente de trnd11cir los informncioncn y textos pro

venientes del Ocpnrtnmcnto de Información: traducen del chi

oficinl nl cspnftol (oc hn moncionndo que esta informnci611 

reiterada en coda 11nn de loo acccioncs). no igunl formo -

lo hacen con lnn cditorinlca. 

En el acgundo r.rupo ne ubico n quiencn, además de cfoc--

tuor trnduccionon , loculizon e interpretan informoci6n do -

otros fuentes pnrn vcrtirln n textos rndiof6nicos. Por lo g~ 

ncrnl a~ trntu de informnci6n oncndn de publicncioncn ofici! 

les como Chino Conntruye, neijing Inrormn o Chlnn Ilustrada; 

revistan todas portencciontcs a ln EDITORIAL DE LENGUAS EX-

TRANJERAS de Bcijlnn (4). 

Los nrticulon n traducir son oclcccionndos previamente -

por el ~~fe do Socci6n y oo len utilizo pnra conformar loo -

Scccionoa Fijan de lo cmlsi6n, también llnmorlos Sr.rlcs Pnrt_! 

culnrds (ver p6n. 50). El Jefe do lo Sccci6n tnmbi6n aclcc-

cionn l~:¡ notns relativno o poineR hisponoR, informoci6n que 

en ln mayoría de los conos proviene de lns corrosponsallno -

mcncionndoa. Lon rcdoctorcn, por nu parte, loa adccbnn para 

ln emisi6n. En t6rminos ecneralcs se trato do artículos que 

abordan tomno o t6picoa cspecíficoo de cconomln, culturo, pg 

lítica, etc6tcrn. Son tomao que al mismo tiempo manejan las 
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Series Pnrticularca. 

Finalmente loa rcolizndorce, quienes cumplen las octivid~ 

des propine de un productor. Todos ellos tienen bajo su res

pononbilidnd ln rcaliznci6n de uno Serie, ya aca Uniforme o 

Porticulnr. Se reoponanbiliznn dclprocceocomplcto de la pr~ 

ducci6n, de mnncrn que ellos mismos investigan, traducen, r~ 

dnctan, muoicaliznn, operan, locuton y preparan reportajes. -

Se trato de vcrdndcI·oa tod6logoo do lo producci6n. 
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'1.5- EMISION EH ESPAÑOL PARA otlOA COR'fA. 

t.n emiei6n tiene cobcrturn mundial y nu durnci6n ea de -

uno l1orn, con periodicldnd de lunes n domingo. 

Esquema de Contenido de ln Emini6n: 

NOTlCIAS 
y 

EDITORIAL 

NOTICIAS, 

SEIU!m Uf~IFOílMlm mmrns PARTICULARES 

Se hn moncionndo que lon lnformoclonco emitidna provienen 

de tres fu en tes: 

- Uepnrtomcnto de Informnci611, nlime11tndo n a11 vez por la -

f\gencin Uncionol XINllUA (5), 

- Correaponsnliao do Rodio Oc!Jlnn. 

- Correeponsnllos en Am6rtca J,atinn. 

SERIES UUIFOllMES, 

Se les 110 ubicado de11tro de esto modalidad porque non co

munes o todo lo instituci611. Dicho en otros palnbrna, son -

los miamos programas pero trnnsmitidoe en treinta y ocho --

idiomnn, y cinco lcnnuas 11ncionnlen. 

SERIE3 PARTICULARES. 

Su realiznci6n y trnnnmtal6n correaponde en cxclURivn n -

la Sccci6n <le Eepnílol -e11 ente caso-. 



- 59 -

Ti tuloa de los füpacioe: 

SERH:S UNIFORME>; SF.RIES PARTICUt.ARES 

Aprender el Chino Minorías Nacionnlea 

Chinn Construyo Cldnn y el Mundo de 
llabla lliapann 

Gente de Chinn Viaje por Chinn 

Vicia y Salud Espacio Deportivo 

Vida Cultural 

Cnrtn de Pele in 

Por au formnto la Emisl6n en Espnílol Re define como una 

RADIOREVISTA cetructurndn como :1!nue: 

ORDEll F.SP/\CIO TIEMPO 
(Promedio) 

n<ibricn Tnntitucional 30' 1 

2 Prcsr.ntnción y 
2' 

Sumario 

Síntesis Informativa 2' 

Notas Informativno 15' 

Editorial 5' 

SF.RIE urnronr.rn 15' 

7 Espacio MuaJcnl 5' 

SERIE PAR'rl CU LAR 10' 

Ueopedidn y Créditos 3' 

10 Rúbrica lnst;i tucionnl 30 1 • 

60 min. prom. 
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1) RUBRICA INSTITUCIONAL. Entrada muaical que idcntificn ln 

emiaión. 

2) PRESENTACION Y SUMARIO. Snludoa nl pQblico escucha y nvnn 

de contenidos por emiai6n. 

3) SillTESIS INFORMATIVA. Avnr1ce de lna notno importantes que 

incluir6 lo parte i11formativn. 

4) NOTAS INFOliMATIVAS. Las noticina se refieren en su gran -

mnyorín n Cl1ina inocrtn en el 6mbito internacional, aunque -

tnmhi6n s~ nbordnn noticlnn de trnaccndcncin nncionnl o que 

pl1dicrnn tener nlgur1n rcpcrcuai611 fuera del pnls. 

~)EUITORIAt •• El pu11Lo 1lc vlotn de Rndlo ílcijing como vocera 

del gobier110 chino, Loa Jttictos que ne extornan guardan ttnn 

coltcrencin instltuclonnl muy clara debido n que oon cdito-

riolea uniformeo. B6oicomentc ae refieren a políticas del 

Partido, nacionales e intcrnncionnlcs. 

En ocaaionca lnn edltorinles son cnvia<lns directamente -

por ln Administrnci6n Central de Rndiodifusi6n pnra difundit 

se por todon los median, impresos y audiovisuales. En tal e~ 

so el Dcpa1•tomcnto de InI'ormnción loo revisa y dintribuye a 

lno secciones parn que scnn traducidon n la lengua rcopccti

va. Eat6 catrictn~1cnte prohibido mod!I'icnrlas. 

Recuerdo el primer aniversario del movimiento estudiantil 

donde se mnsncr6 a cientos de personas en la Plnza do Tinn -

An Mcn (6). En esa ocaai6n el CONSEJO DE ESTADO distribuy6en 

todos los mcdioa un editorial donde negnbn rotundamente su -

rcsponsnbilidnd en ln reprosi6n de un afio nntea. El escrito 

mcncionnbn que tal movimiento hnbin sido eliminado porque -

correapondin n una minorin. Sin embargo, nl miamo tiempo in

vitaba n ln comunidad intornacionnl n que no opoynra ningún 

intento por deaestnbiliznr ln supuesta pnz interno. El cdi-

torinl cRtnhn repleto de propognnda que llegaba a mentiras -

repunnantcn. 

Casos como el anterior son extremoa 1 cierto , pero de nl-
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guna manera ejemplifican el punto de vinta oficial. Pero 

bre todo demuestran la enorme ingcrcncin del Partido, 

6) SERIES UNIFORMES, Se comporten en todn la instituci6n. 

Los tcmna que abordan hacen pcnoar en lo importante q11n rc-

aultn para China ln imnnc11 externa. Para cxpllcnr 6oto bnstc 

el siguiente njc1nplo, 

En la rcviatn mnnaunl Cl1i11n Conotruyc npnrcci6 un extenso 

artículo sobre laa ~onna capccialoa del pnls: zonan de Apcr

turn Eco116mica al Exterior (7), En catos punteo geogr6f1cos 

yn oc expcrimrnt.n un modc]o n pcquníln encala de libre mere! 

do. Lo curioso del cnno cr. que ae trntnba del mismo conteni

do para todon loo median (lclcvlai6n, pcr16dicoa, rovintns y 

rndi o). 

7) ESPACIO MUSICAL. Lnn dcmfis emisiones tnmbi~n lo incluyen, 

aunque ello no nignificn que oc utilice ln mioma mósicn. En 

61 se difunden pieznn cl6nicno 1 trndicionnles y populnreo, y 

son opoyndns con pequeílns scmblnnzns del nutor o autores, o 

del p,rupo o néncro -ncp,Qn el caso-. Por ln riqueza musical -

de Cl1inn ol eopacio rcaultn s11mamentc atractivo, pensando ª2 

hrP todo en el pQblico occJdcntnl que no eat6 ramilinrizndo 

con clln. Pero el eopocio tnmbifin constit11ye un verdadero -

rcapiro hncin el interior de la omisi6n yo ql1e el mnyor por

centaje lo oc11pnn discursan orales. 

O) SERI~S PARTICULARES (Espacios Fijos). Su trnnsmisi6r1 co-

rresponde a cernctc1•Icticns do los zonas de cobertura. Los -

contenidos, por ejemplo, apuntan n mantener o ampliar esa r~ 

lnci6n
0
dlpl6mnticn con loa paises de hnbln l1ispnnn. Como se 

trota do cspncios eacriton y producidos únicamente por ln -

nccci6n, los tema~ AC vuelven m6s amplios en cuanto n liber

tad de cxprcai6n se refiere. 

9) DESPEDIDA Y CREDITOS. Anrndccimionto nl público y cr6dito 

o colaboradores. E11 cado nmisi6n so reitero una invitnci6n n 
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escribir o pnrticipnr con opiniones y sugerenclos. Estos 

cortas son revisadas y oeleccio11adno y,oc leo dn lectura en 

un Espacio Fijo, 

10) RUDRICA INSTITUCIONAL. Salida musical que identiricn la 

cmisi6n. 
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4.6- PROGRAMACION. 

·quema de Progromoci6n de lo Emisión en F.spnílol: 

DIA 

!~unes 

Martes 

Miércoles 

Juovco 

Viernes 

Sábado 

llomingo 

INFORMACIOU 

Uot.ictorio 
y 

Editorial 

Minoríns 
Nacionnles 

Chino y el 
Mundo do 
llnblo llisp. 

Viaje por 
Chino 

F.spncio 
Deportivo 

Chino 
Cona l;ruyc 

Vidn 
Culturnl 

Cartn de 
Pekín 

P 11 O G R A M A S 

f.spacio 
Muaicnl 

Vida y 
Salud 

Aprender 
el 
Chino 

Carta de 
Pekín 

Gente de 
Chino 

Vida y 
Salud 

Reportaje 
Especial 

M ú o i e a 
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GKRIES UNIFORMES: 

Aprender el Chino. 

El nombre de ln ocric yn aunicre su contenido. Rn efecto, 

difundo lecciones del icliomn chino oficial, 

Ln conducci6n csti n cargo do unn pnrejn que ejemplifica 

lns lecciones prcacntnndo situncioncs cotidianas. Lao groba

cioneo ne hnn reforzado con un mnnunl impreso para loo rn--

dioescltchns q11c lo solicitan. Rl mnnunl nbnrcn los conteni-

dos ele los pronramns de manera que sirve como euln. De igual 

forma se han grabado treo cnaocttos con ejemplos representa

tivos de los temas trotados, Tnnto el manual como los casoe

ttoa forman pnrtc de un paquete pnro rndloesc11ct1ns. 

El ~opncio oo ~ompo11c ele BU capítulos. 

Cl1inn Constr11yc, 

Como carnctcr!sticn general aborda temas relativos a loe 

avnnces del pn[s e11 mntcrla ccon6mica 1 cicntlfica, tec11ol6-

nlca, ~rlucativn, ctc6tern. La serie abu11da en datos y cifras 

eln rcmltirso n ln1; intcrprctncioncn. Los temns cxpueotos P2 

sccn lo particulnridad 1!c referirse Onicamcntc a la Nueva -

China, 6oto ca, el nnrs d~spu6a de 1949. Se trnto de inrorm~ 

clonen oficiales difíciles de confirmnr, por lo menos para -

pcrnonas ajenos a la realidad 11ncional, En cuanto al enfoque 

de los contenidos, se infiere que el capncio pretrndc crear 

la imagen de 11n país sin conflictos y en constante dcoorro-

llo. 

No oc pretende contradecir o nognr nata imanen, pero sí -

exponer que la vioi6n ea unívoca y oc promueve desde el go-

bicrno: 

Gente de Cl1inn. 

Rl nombre del espacio tnmbi6n aintetlzn su contenido: cx

poaici6n de la vida de un personaje hist6rico o contemporá-

noo que con nua acciones u obra hn contribuido nl bicneatar

dc la colectividad. 

Los cjcmploo corrcnponrtcn nl modelo del buen ciudadnno. -

Ln preRuntn obvia CR ¿De qu6 modelo ne tratn? o ¿Qu6 se en--
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ric, 6stc tiene que ver cor1conductna socinlen npcgadnn n la 

norma; conductas que se traducen en rcnlizoci6n persono! --

pero en función del servicio nl aiotcmn. ERtn rcalizaci6n o 

cate modelo de ronliznci6n se enfoca hncia ln nccptnci6n In 
condicional de lns leyea. Los cjcmploa remiten o seros totn! 

mente i1:trgrodon nin cspncio pnrn lo diRfunci6n o el cueati~ 

nnmicnto del entorno. Loa cosoa que oc cxooncn nbundn11 on n! 

tuacioncs emotivns que n lo luz de ln comunidad refieren una 

irlen b6sicn: ln ncntc en feliz. V entn fcllcidnd ca consc--

cuencin del sintcmn que ln promueve. Uicho de otra manera, -

el Pnrtldo hoce> pcrmielble nlcnnznr cRtn fcliciclnd: cR pr~ 

motor. 

Se recuordn nl1orn un progrnmn en el que se hnhlnbn de ln 

vldn de un nolrlndo, Rnnultn que acudi6 n ln Snde Ccntrnl dol 

Partido pnrn nnradeccr nl Secretario General que oc le l1nyn 

dejndo formar parte de !ns f11erzan armndas -con lo cual ay~ 

daría nl pueblo-. Lo curioso del ejemplo es que en China --

cualquier ciudndnno oc convierte en militar. No s6lo ello, -

ca una oblignci6n preatnr servicio militar durnnte tres nflos y 

cntnr a disposic16n del Minlnterio de Defensa en cualquier -

momento, No se trata entonces de unn conceni6n del sistema, 

sino de una oblignci6n cludndnna, 

No ne critica el mecnniomn, yn q11n en otrns naciones tam

blfin se pronentn. ftqul se critica el mnnejo que so l1uce de -

ln informnc16n dentro de un programa de radio. El cnpncio -

abunda en ejemplan como el anterior que al finnl de cuentas 

mnquillnn un rontro: un pnís nin conflictos donde se alcanza 

la fclicidnd sirviendo a lo comunidad. 

Vida Y, Salud. 

Recupero ln lm¡lo1·tnnLo tradición culinaria china. Con ba

ne en un recetario m6s o menos convencional ne le muestra al 

público c6mo prcpnrnr un platillo típico (8). F.nte rocotnrio 

de cocJnn constituye ln prim~rn pnrtc del pronrnmn. 

F.n la scnun<ln pnrtc Ge presenta un temu relativo a ln sa

lud y su cuidado. l'or ejemplo, oe menciona alguno tornpin -

tradicional desde su origen l1nsto cucationco t6cnicns o ter~ 
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p6uticna quo tongon que ver con su práctico, según el caso. 

Se trntn de un espacio 011 verdad intorooontc porque resalto 

valorea culturales de ln trndici6n oriental, valoreo conte-

nidos en lo medicina trodicio11nl. En ente sentido, ol vnlor 

del espacio no est6 dado por el mnrtcjo que se l1acc de ln in

formoc i6n 1 aino en el contenido mioma: en el intcrúa que de! 

pierta fuero de China u11 Lcmn cultt1rnl. Acupuntura, Moxibua

ti6n, Qigonn, Tniji Qunn, hcrbolor1n, nor1 6rnnn desconocidas 

en occidente (9). 

En cuanto nl mnncjo de loa tomas, lnn intcrpretoclonca no 

representan un ricago político mayor. Aquí la informnci6n no 

se convierte en vcrdu<I nl1solutn 1 sino en cxprcsi6n cultural 

1>crmnnnntc. Tampoco resulta nrrJcaRnrlo dcncril1ir lna pr6cti

cns nunque ae rolncioncn con fundnmc11tos m6o bien filos6fi-

cos o rcliRioooo. Loa lcmnn aur,iercn pol6micn 1 cierto, poro 

6sta no es de tipo político. 

Resulta intcrcsnnto el manejo de loo ejemplos: cosos pnr

ticulnrcs cxplicun principioo nenoralco. Todo ello rcconci-

lin con los obJctivoa do lu serie. Lao rocctno para fortale

cer la salud tamb16n resultan ejemplos dignos. El tono no es 

imperativo, sino abierto n ot:rnn ponibilidades. De cota man! 

ro lo medicina tradicional ae prcacnta como unn posibilidad 

mñs. cada ejemplo remite n exprcsionco culturnlea vivos, pe~ 

mnncntea a pesar de au nntigUednd, Difundir fuera de China -

cate conocimiento parece ~na labor significativo. 



- 67 -

SERIES PARTICULARES. 

Los compnílcroo rcsponsnblca do au rcoliznci6n son Q11icnos 

m6s oc apegan a lns lnboros propina de un productor. 

Se ha mencionado que los cApncioe oon cxcl11o!vos n cada -

sección, lo cual lea confiere mnyor apertura en cuanto a ªºE 

tcnirloa -nparcntemcntc-. Como oc trota do pronramaG invcsti

Rndos, redactndoa y rcnlizndoa en la sccci6n, los rcnponsn-

blcs ct1cnta11 con mayor ind~r1cnclencin. Sin crnbnrgo esta cond! 

ci6n no se reflejo 011 todos loo canos. 

A continunci6n se describen estos eopncios mntlznndo en -

nus pcrCllcn: 

Minorías Nncionnlcn. 

Difunde los rnnnoa de lnn cincuontn y Aeia nncionnlidndcs 

que intenrn Cl1lnn. Si blcn se pensarla en un cspncio eminen

temente cultural, de nuevo la conotantc no presentar unn re! 

lldad sin conflictos. Pareciera que 6sto es lo Qnico que im

porto dcnotnr. Lnn trndicionos, coRtumbrea, rcprcsentncionea 

nrtínticas y nrtcannnlea terminan aubordinndas al an6cdota -

político. J,n explicaci611 no rcnulto ajena. 

Uno de los dclicn<los problcmns que cnfrentn la Rcp6bl1~n 

Populnr es el referente a lo i11tenrnci6n entre nacionnlida-

dcs (10). Tampoco resulto novcdooo comentar que loa cinco R~ 

giones Aut6nomos ltnn expresado la idea de independizarse del 

poder central. El ren6mcno, tra11amitido a un programa de ra

dio o desde un pronrnmn, tiene que omitirse o minimizarse. -

(Se ha explicndo en el npnrtndo correspondiente que lna dcn2 

minadas minarlas no cuentan con median de comunicaci6n pro-

pion~. El pnnornma q11e co11occmoo de cstno 6tnias rcRulta un! 

latcrnl: cquilibrJo y col1eai6n nncionnl. Se olvidan cucstio

nco mcrnmentc antropol6gicns por nb11ndnr en ln propngandn -

partidista. El contenido ne pierde en dntoa que tienen que -

ver con dotaci6n de ncrvicios, creaci6n de infraestructura·, 

construcción de cscuclns, etc6tcrn, olvidnndo lo fundamental. 

Tampoco oc trata de tlcolignr n estas culturas de su nueva 
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co11dici6n, ni de negar que pertenecen a un sistema ndminis-

trado _desdo el poder central. So trata de cumplir con los o~ 

jctivos que la mioma serie pregona: difundir ln realidad cu! 

turol de lno 11ncionnlidndea que conviven en Chinn. 

Indepondiontemcnte de que se fnvorezca o no una posici6n 

lndcpcndontiota, el cspnclo usu1ne la suya: el no rotundo n -

las diferencias étnicas. Ln viai6n CA pnrcinl en tanto que -

nicen la rcnlldnd. Los cjcm¡Jloa remiten al equilibrio nbsol~ 

to. 

El nombro 1lcl onpncio conntituyc en sí miamo un nnpccto -

curioso, Quien tiene ln forll1nn de indagar en la cultura cl1! 

na, en el mosaico cultural cl1ino, encuentra que el t6rmlno -

de minarlo cat:6 enajenado, Ea cierto que loa llnn roprcaentan 

el noventa por ciento do lu poblnci6n, pero qué paoa con los 

tiboln11os o los uir.ureo o loo mongoleR. Sucede que nu cultu

rn es deacritn dende funrn. Se denconocc que un M1ngol o un 

thchi o un Pai hnble mnnivamcnto sobre loa llnn. 

Por todo lo anterior el nopncio resulto un triate ojemplo. 

Pero no por los objetivos, sino por el desperdicio de un te

ma tan rico cr1 lo antropol6gico, lo i1iat6rico, lo reliRioao 

o lo artístico. Nunvnmcntc el mundo occidental oe pierde do 

conocer un rontro étnico vivo, sobreviviente de milenios. 

Chino y el Mundo de llnbln lllapana. 

Lo serie relncionn de n oldna a dos mundoa dintar1tca. La 

metáfora resulta acertada ni se pienso en ln expericncih que 

nqul AC comparte (el enpncio crcctivnmentc rolncionn a Cl1inn 

con nuestro pnls, en partlculnr), 

En cuanto n su eatr11cturn nprovechn el reportaje, género 

poco ~xplotado en lno nmisionca de Rndio Doijinn. 

ExiAte una circunntnncin q11c de alguna mnnern ac rclncio

co11 Lna emisiones en Ondn Corta de la innti tuci6n y que -

no 110 sido mcncionntla. E11 particular con esta serie: los Ci2 

co Principlon de Cocxintcncin Pncíficn que China mantiene -

de11tro del Co11scjo de Scnuridad de Naciones Unidns. Estos -

principios alnteti7.on sus rclncioneo dlplom6ticns con el mu~ 
do, de nhl que loa pronrnmns con cobertura mundial tengan un 
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principio global. 

Por otro lado resulte sobresaliente el toque cultural del 

eopncio, sin pretenderlo dircctnmonto. Al conferirle impor-

tanci~ a laa relncionca pol(tlcoa y ocon6mican, injirectamcn

tc toen aspectos culturales. J1 or ojcn1plo 1 si un gr11po tcntrel 

liispnno co invitodo o prcscntnrRo en el pn!o, la ocric reco

ge estaa prescntacionco. I.o miomo sucede con cualquier otra 

preocntaci6n de lndolc art!nticn. Todo ello hnblo de rolaci~ 

n~o q11e bien pueden tranccndcr lo purnmento político y devo! 

vor la certeza de que nuootroo mundos efectivamente oc rela

cionan 1n6s allA de loa Eatadoa. 

Viajo por Cltlnn. 

Aprovecho el H6ncro de lo cr6nicn paro renoltor napcctoo 

hiat6ricos, ctnol6RlcoR, nconr6ficon 1 turísticos y anncd6ti-

cos del paia. El cond11ctor protononizn las descripcionqs --

acentuando puntos nncionnlos de inter6a. 

Por J.na dificultndcR propina del espafiol, problcmno do -

diccl6n eopec1ficnmontc, oc opt6 porque el narrador fueoe un 

l1ispnno. Así que lon capítulos fueron nrnbndos por un locu-

tor ospoílol. El cano resulta único en ln sccci6n porque los 

demfin progrnmns son Rrnhndoo por los propios compníloroa ch!-

Viaje poi China ns el espacio con mayor cuidado literario 

dentro de la cmisi6n on eflpa~ol. 

Enpacio Deportivo. 

Unn de las conatnntes en loA paiocs socialistas 110 nido -

sin dtJfla la promoci6n deportiva. China no es la excepci6n. -

En el ~nía la promoci611 deportiva ocupa importantes espncios 

oociales, circunatnncia que vincula de mnncrn enpecial a -

loa mc~ios de comunlcaci6n. En el cnoo de esta oorio donde -

se difunde lo más reprooentativo del deporte nocional. De -

igual manera ne nbordan diociplinns poco conocidas en occi-

dentc. 

Si nl deporto ne Jn connidern unn roprescntaci6n cultural 

que expresa valores, 0111ifusi6n mnaiva bien puede justJrica~ 



- 70 -

oc en el plano intcrnnciorlnl; ndcmha de constituir por si -

mismo una nctividud proplcinturin de lo salud individ11al y -

comunitp.ria. 

El espacio rehnan lo p11ramcntc deportivo y filtra ropre-

sc1,tncionos culturnlco inherentes n oriente. Ea el cnno de -

los disciplina~ mnrcinlcn, loa ejercicios rcnpirntorios o lne 

tcropios corporales. Todo ello lioblo de uno trodici6n muy -

propia do oriente que el ospncio no olvido. 

Vida Cultural. 

Nuevamente nos cnco1\trnmos con uno serie que se aceren nl 

ideal de ln Ondn Cortn que oc l1nblo mencionado nl inicio de 

este trabajo: utilizar el medio pnro cnlaznr pueblos y no -

para dintonciorlon. Poro cote enlace d~\10 dnrso en la diver

sidad -o pesar de lo que pt1dioro pnrecer- porque se troto de 

valores proploR n cndn pueblo. 

Vida Cultural diíun<lc lnG mnnircstncioncn m6s rcpreoentn

tivaa del qucl\ocer artístico de China, tanto lo tradicional 

como lo contemporáneo. Se trntn del finico capacio de ln emi

sión en cspnílol que nprovccl1n ln nnmo de g61loroa periodistí

cos oplicnblca n rndio (tloto inrormotivo,enLrcvistn, report~ 

je, ncmblnnzo, cr6nicn). 

La serle rescata, pues, el acontecer cull:ural de manero -

ncertnda. 

No incluye oxcluaivnmentc géneros tradicionales que por -

su difusión y pcrmanencin contindnn despertando intor6s en -

occidente. Incluye nuevnn pro¡1ucotnn del arte cllino, propue! 

tos que incluso so diatnncinn etc los patronea orlciolcs. 

Esto rooultn copcclnlmcnte sl~nificntivo porque en cunl-

quicr contexto el orto ticr1de o ser uno actitud propoaitiva. 

El arte cllino tombi6n es i11quieto 1 nobre todo el de tos nue

vno gonerncioncu, signo que lo vuelve aonaihle nl cnmbio. Lo 

vuelve abierto hncin n11 propia critico. De manero que cumple 

en mucl10 lo viejo idea de que los pueblos oc conozcan y rec2 

nazcan en el orto. Paro ello la Ondn Corta retornn n su sen

tido original ele l\erromier\tn tccnol6nica nl servicio de las 

relocionc9 J1umanns. 
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Cnrto do Pekl11. 

En realidad ao trota do unn Serio Uniforme puesto que laa 

dem6s secciones ln incluyen. Se lo 110 ubicado dentro de lo -

otra modalidnd porque lnn cnrtna rccibidno provionnn de pni
sca hispanos. 

Ln acrie so encarga de d~rlcctura y comentar la correspondcn

cio de los rndioescucl1ns. En cadn cmisi6n ac reitera la inv! 

tnci6n n escribir, nsf que lns carlnn rccibidnn nn cnnnli-

znn por este capncio. 

Ln pauta de selccci6n ne dn en doa r1ivoles. Primeramente 

oc consideran las peticionen de teman y, en negundo instan-

cin, se enconen mioivan que de uno u otra mnnorn aprueban lo 

emisi6n. Lnn misivos que oc loen ni nire cst6n snturndno do 

adjetivos que por supuonto hocen creer quo se trntn de uno -

rodio pnrticipntivn, democr6ticn. Poro en el fondo no J1ay e~ 

vida n comentarios críticos o contrnrloo n la posici6n ori-

cinl. 

ílecucrdo mt1ct1as de lnn cortas que condcnnbnn la reprcoi6n 

de Tian An Mcn. Imponlhlo ercer quo algunn de cllns se incl~ 

yern en el espacio. La mnnci6n del nounto ya conotituln un -

tnbO político. Dicl10 de uno mnncrn menos t•uda: se trataba de 

un asunto btlrdnmento connurndo por las pulcras conciencias -

del Partido. 

La correspondencia que ne recibe nyudn n los miembros de 

la sección o detector y analizar o su público, síntomn que a 

vez permite aCinnr o correRir dctnlles de la progrnmnci6n. 

En fin, el eapncio se vuelve inútil dende el punto de vista 

de la vcrdnrlcrn participnción donde el público aporta cierne~ 

ton que non tomados en c11cntn pnrn lnn producciones. Aunque 

el esp~cio en acertado, ltny q11c reconocerlo, como estrategia 

idcol6gica para hacer npnrccor n Rndjo Bcijing como una ino

titl•~!L6n pnrllcipativn proocupn<ln por sus oyentes. 
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llaRta aquí ln prop~Prnaci6n nn espafiol de Radio Bcijing. -

Toda ontn dcacripci6n de ,ontcnidos y cnfnqttes conatituyc el 

morco mismo de la labor efectuada en lo entidad, por lo que 

su cxposici6n en detalle ac vuelve una referencia básica -

pnrn conocer lu cxpcricncin prorcsionnl inserta en una expc

ricnci1l m6s gcne1·nl c1uc co la de la propia inotituci6n. 

Como se 110 viato la cxpurlcncin tiene una proyccci6n jus

ti f!cnda en los nlcancco del medio, capcclficnmentc en el p~ 

pcl de la Or1do Corta que en cote cnao se ncncrn 1loodc un --

pata n•Jclnli5ln cmpcílado en justificar aus rolacioncs inter

nas frente n ln comt1nidnd intcrnncio11nl. Por supuesto que no 

se critica este cnfucrz0. Se critica la forma que ndoptn y -

los intcrcsoo que persigue, Tnmpoco ae olvidan los mecania-

moa intcrnoa que cnnjcnnn el proyecto do la comunicnci6n ma

siva. 

MUcl1os de los cjomplon oxpucatoa puodon pnrccor extremos, 

J,o aon, Justamente por nl.lo ac les incluye. Tampoco se omi-

tc11 Ion cnaoa contrnrion. Rnl:11 11unlidnd o polnridnd hn quer! 

do exponerse porque lleva a ponaar en un nnunto eaoncinl pu

ra cualquier comunicador· 1Jcl modio: In posici611 poraortal, -

profeaionnl, frente nl mnrco político. La dcocrlpci6n ante-

rior tiene un aíntomn: ln dinpnrJedad. Se )1n expuesto que 

<lontro do la progrnmnci6n de Rndio Bcijing existen serios -

que podrlnmoa calificar do positivos. Pero por otro lndo --

nbt1ndn la propaganda inatitucionnl ¿J>or qu6 se da 6oto? Es -

decir ¿por qu6 l1ny una supuesta apertura dentro de unn inst! 

tuci6n tnn cerrado? -como se hn denotado-, Ln rcapucatn que 

en lo peroonnl ofrezco como comunJcndor qt1c vivi6 eotne cir

cuntancina tiene que ver, también, con loe idenlen del medio. 

En m6o do unn ocnai6n ne ha mencionado el deber aer de la c2 

munichci6n en cuanto n suo fncultndes de enlace. Tnmbi6n se 

hn reiterado ln frnct11rn q110 se produce cuando el fcn6meno -

co proyectado desde el poder mismo, El funcionnmicnto de ln 

radio en Cl1inn ca un ejemplo mngniricndo de esta complicidad 

ideol6nica, complicJcln<l q11c, por otro Indo, debe enmancnrnr

nc en la rot6rlca. Ea decir, en el aparente diacurao dcmocr! 

tico. Pero 6sto no roou~Ive Jn cucsti6n, n6lo la expone. Da-
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jn este contexto o dentro de 61 tnmbi6n se hon nbicrto espa

cios que pudidromos llamar alternntivoa. Y 6oto es uno prim! 

rB rosp11cstn. Alternativos c11 el oontido do no corresponder 

a npotencino purnmcntc pollticna. Se troto do cosos oiolndos, 

muy cierto, pero por lo mismo dignos de ntcnci6n. Y ésto se 

dn porque loo respononbloo de unn rcalizoci6n lo generan. No 

la inotituci6n en conjunto, ni el sistema, los comunicadoroo. 

Claro, el sintomn en conjunto no loo dcsnpruobn porque en -

npnrioncia no contrndicc11 lo norma. Lo nignificntivo oo que 

loo cspncios se obren en t6plcos no pol!ticoa como culturo o 

arte pero en el fondo oap~rnn n inferir relaciones con lo p~ 

tltico. Uicho do otro moncrn, loR programas culturales, por 

ojcmplo, prcscnton temns aln ricago político en np.nricncia, 

pero en el fondo lo que catón prescntnndo es pequcnns rcnli

dndes despiort11a, reflexivos, no cnnjenadns, no consecuentes 

con el autoritnriomo. 

Ln comunicnci6n se vuelve entonces un compromino personal, 

individual: el comunicador oc encuentro con el compromiso -

del proceso global. 

En este marco de cont1·ndiccionca, aciertos, institucionn

lidnd, control, esfuerzo pcrnonnl y ecctorinl, oc prceent6 -

el lr1tercnmbio Profnsionnl. El trnbnjo cfccttindo en Cl1inn -

tuvo que ver dircctnmcntc con cndn una de lna series descri

tna, series que por otro Indo reflejaban una condici6n es--

t1•t1cturnl. Pero el trnbnjo tambi6n significaba una nueva --

perspectiva pnra mirar lo rndio en México. Ln rc~crcncio fue 

por primera Ve7. comporotivn. Ln experiencia tuvo un rango quo 

en lo pcroonal se considPrn importante: situnrsc en un pala 

soclaliata. 
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(1) Rcp~blica Popular de Cl1ina. Radio Deijinn. Ronlnmcnto In 
terno de Funcionamiento. 

Introducci6n protocolnrin o dlcho Reglamento. 

(2) China ~osee cinco Regiones Aut6nomoa: Mongolia Interior, 

Xinjlnng, Tibct, Gunngxi y Ningxin. 

Ln dcnominnci6n en mfia bion do tipo rormal, yo que éstos 

se subordinan n los li11camientoo de lo ndminiatraci6n -

central. 

(3) Cifrn corrcspon1licntc nl filtirno c~noo cfcctundo en julio 

de 1990. 

(4) En 1949. (ol mismo níln de ft1ndnrsc la Rcpóblicn PopulnrJ 

ac inatnl6 en la cnpital el Our6 de Prenso Intcrnncionnl 

perteneciente nl Ucpartnmo11to General de Prcnnn. ~l ore! 

nismo se rccotr11ctur6 en 1952 ndoptnndo lo denomlnnci6n 

de EDITORIAL DR LE"GUAS RXTRAUJERAS. 

Con oclto editoriales s~>ordinadna, la editorial se encnE 

Rª de lo corrección, imprnsi6n y distribuci6n de tltuloo 

nacionnles difundidos en el exterior. El organiamo se -

cncnrga de traducir n cuarenta y tres idiomas cxtranje--

ros. 

(5) Chinn tier1c dos nnoncins de notic!ns: ln Agencia de Not! 

cian de Cl1inn y lo Agencia XINllUA. 

Ln primera sirve b6uicnmente n los periódicos y revistos 

editados por cl1i11on de ultramar. 

XINllUA, por su parto, proporcio1111 inrormncionon n todos 

lo~ medios nncionnlos. XINllUA ae cntablcci6 el primero -

de abril de 1937 en ln provincia de Ynn A11 y parn 1949 -

al Partido la ndopt6 como uncncin cstotnl. 

Actunlmente transmite al exterior en inn16s, ruso, frnn

c6s, espnílol y 6rnbe, contando con rp~r~AAntncioncs en -

85 paises del mundo. Cuenta, ndcmbn, con setecientos --

corrcsponnnlen ndcionnles y cientocincucntr. ubicados en -
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el exterior. 

(6} El 3 de junio de 1990 oc cumplía un nílo de ln represi6n 

de Tian An Mcn, donde el cj6rcito dcenloj6 con las armas 

n los cstudinntes y civiles que l1nbían tomado ln plnzn -

scmnnna nntcs en protcntn por la corrupci6n nubcrnnmcn-

tnl. El movimiento, inicialmente estudiantil pero occun

dado por ln poblnci6n civil, dcmnndnhn 11nn mayor portie! 

pnci6n en lon procesan políticoo internos y, por ende, -

la democrntiznci6n del Pnrtido. 

Ln rndio tuvo un importante papel dentro del movimiento, 

aunque poco conocido. En coc entonces la Univcroidnd Pc

dnR6gicn de Ucijing contaba con uno rndiocminorn local -

dedicada n lo difUAi6n ncnd&mica. El caso os que la Fed! 

rnci6n Aut6nomn de Botudin11tco Universitarios l1nb[n -

ganndo ol cnnnl a tnl grado que más bien se difundían -

nstinton polJticoR do formo independiente. Por ejemplo, -

Ge discutían pQbllcnmnnlo problemas entudinntiles. Just! 

mente so dcfendln nl movimJento pro dcmocrncJn oncnbczn

do por loo eatudinnteo. 

Con la rcpreni6n del 3 de junto ln cmiaorn rue corrndn y 

loa j6ve11oa que la opornbnn terminaron en prinl6n, en el 

mejor de los cnaoB. Otros deanparecieron. 

(7) En lao Zonaa Eapccinles de Apertura Econ6micn se nplicnn 

tres modnlidndes do inverai6n: nacional, ostntnl y priv! 

do; cxtrnnjern, n nivel do Estndoo; extranjera, estatnl 

y privndn. 

(8) CJ1inn cuo11tn con cinco escuelas culinarias: Sichuan, Snh! 

ndonn, Jlnngsu, Pekín y Cnnt6n. 

(9) Aunque fuera do Cl1inn no lea conoce como cscuclna mnrci! 

les, nl ir1terior del pnls so onbe que au origen y aQn su 

pr6cticn no tiene nado que ver con lo militar. M6a bien 

se trntn de ternp1no corporales fundamontadao en filoao

I'fna y doctrinan rPJinJosn~. Sin olvidar ou carácter pu
rnmentn deportivo y p~oplciatorio de salud física. 
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(10) El país cuento con cincuenta y seis nocionnlidadoe. Se

g6n el censo do 1970 6ntua rcpreacntabnn el 6 por cien

to de la poblnci6n del pnls. Son troce las nacionnlidn

dea que cuentnn con una ¡1oblaci6n mayor al mill6n de -

personas: Mongola, llui, Tibetana, Uigur, Mino, Yl, ZJ1u! 

ng, Duyi, Coreana, Man, Uong, Yno y Pni. Aunque estas -

culturas aon poco numerosas on relación n los llan, ocu

pan el GO por ciento del territorio nacional. 



S E G U N D A P A R T E 

L A D O R E LIZADA 



CAPITULO 5 

P E R F I L D E A C T I V I D A D E S 

Jineta aqui hnn quedado dcacritoo en dctnllc loa respecti

vos marcoa do funcionamiento de lne instituciones que ccle-

braron el Convenio de Intercambio Profeoional: Inntituto Me

xicano de la Radio y Radio Dcijinn. El trabajo ne hn deteni

do en la pronramaci6n de capaílol porq11c 6sta significó el -

campo mismo de la labor efectuada en calidad de ''experto ex

tranjero'' (1). 

Se hn,rciternrlo que el trabajo realizado en Chino por es

pacio de un año tuvo dos fases parnlelao. En rcnlidnd se tr~ 

ta de una sola labor, co11 la particulnridnd de l1abcrac divi

dido en lo pr6cticn hncin don vertientes. La primera se re-

fiero cxcluaivnmcntc nl trobojn de colaborador extranjero en 

los t6rminos fijadoa por la inntituci6n. La scnunda corres-

pondi6 n ln inotrumcntaci6n del curso de producción. Si bien 

ambns fanos rcaultnn cupcclflcos, no catuvicron distnnciadas 

porque la ocnunda ruc un complemento de lo primera. Se habla 

de complcme11to no porque l1nya corrcnpondido a una seaundn -

ctapn, sino porque oc di6 en forma parnlela. Esta reciproci

dad tiene que ver con la mnnern en que se desarrolló el cur

so, pero sobre todo con nl papel de corrector que permitió -

nplicar el Esquema prcpa1·ntlo porn ello. 

Digamos que esta lnbor tuvo incidencia, de aleuna mnncra, 

con la programnci6n que ne l1a descrito. Y esta incidencia se 

di6 a diferentes niveles. 

El trabnjo como experto de la Sccci6n do Espaílol consia-

t L6 en darle coherencia nrnmaticnl a cada uno de loa textos 

prcparhdos por los compr1íleroa chinan, textoa que al lntenrn! 

ne conformaban una ~misi6n paro Oridn Corta. Por ello mtnmo -

se hn detallado el contenido de la proernmaci6n~ los progra

mas fueron al marco mismo de mi lnbor como corrector de ent! 

lo, 

Ln incor11oraci6n a onl;n nctividnd estuvo delimitada por -

Rndio Doijir1g.De l1echo se entipulnba en uno de loa apartados 
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del Convenio. 

Ln confirmnci6n para colnbornr en Rodio Beijing se di6 en 

no~iemhre, os decir un meo antes de viajar n Cl1ina. En ese -

momento ambas instituciones habían reviendo la propuesta de 

trnbajo consiotentc en el Esquema de un ~11rso de Prod11ci6n -

Rndiof6nicn, Ln aprobnci6n del proyecto posibilitó el viaje, 

llicho de otrn manera, el Ei:;quema prooentado nl IMER r al oer 

rovisndo y aceptado por lnn 1!00 inotitttcionca, me hizo acre! 

dor n cumplir con ol Jnternnmbio. 

Lns nctivJdndes ae ajt1ntaron n los horarios convcnciona-

lco de ln entidad: alote horno nl din de lunns a viernes. -

Ente l1ornrlo corrcnpo11di6 ónicnmer1te n lnn actividades ospe

c!ricna de corrector, mientras que el curao se efcct~16 pro-

longando lan jornntlna: viornca de lfitOO n 18:00 horno. (La -

jornada normal abaren de lunes n viernes, de B:OO n 12:00 y 

de 14:00 o 17:00 horas. Incluye un reccoo de un par de horas 

por día), Si se reviao ente l1ornrio Ae encuentra que los co

laboradores extrnnjcroA trol>njnn ur1n hora me11os al din que -

cualquier chino. Se trola ele unn concesi6n. En el coso del-

presente Intercnmbio la situación ae compena6 porque también 

se lnbor6 los aábndos (de O:OO n 12:00 horas). 

US\S 
DE ti\ 
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5.1- PAPEL OEJ. COLABORADOR RN I.ENGUA RXTRAHJRRA. 

Lna nctlvidndon del experto oxtrnnjcro non las mismno en 

cada nocci611 de Rodio noijJng: correcci6n do estilo do los 

textos que intenron loa cminionco do Onda Corta. Cada secci6n 

ctJcnta, entonces, con un colnl>ot•n1lor en la lengua correspon

diente: con un experto en corrocci6n de cotilo -por lo monos 

como plnntcnmit?t1to formal-. (l.n ónicn scccl6n que ct1ontn con 

cuatro colnborndorcn cxtrnnjcro:; en lo de inglés y éoto obo

clccc n f!UC sus cminioncs tiennn mnyor coberturn). 

El colnborn<lor no tiene ln fncultnd ele modificar loa 

tenidos de loa textos n corrt>gir, anlvo en lo que so refiere 

n ln forma, Sólo 011 cnoon oxcn1lcionnlcs ne le per1nite apor-

tnr ouncrcnclnn de contenido, lo q110 lo limitn a corregir i~ 

dopendlrntcmcnte dr compartir o no el manejo que ne lince <ID 

los mcnnajeo. El ntril1uto conlleva n un problema do forma. 

Por lo complejo quo rcaultan lan trad11ccior1cs del cl1ino -

nl cnf1nílol, pnrtict1lnr·mcntc, el colnbornrlor extranjero rcbn

r.a 011 fncultad do corrector y ae convierl;o en unn copccie de 

nncsot• de rndacci6n. ~nto co, se vinc11la dircctnmcntc con -

loo roclnctorcn para q11c r>Xpliqucn el contenido Uc los mcnan

joc y 6stc,n nu VOR, les iridlca Jns formnn grnmnticalos que 

deben utiliznrne Gcgún el cano. Es decir, no únicnmnnte co-

rrJgc aino que osesorn n Ion compaíloroe que lo ooliciton. Se 

enfatiza en cota pcticl6t1 yn que no es obligaci6n del colab~ 

rndor oxplJcnr cada detalle de una corrccci6n. En la prácti

cn ne d~ nsf por ln 16nica misma ele! trnllnjo y por el papel 

rlc experto que dcl10 nnt1miroe. Al ronpccto, 1•11 vnrins ocasio

nen se le oxplic6 n loa colegas chinar. cunstioncs cono: uti-

liznci6n cln ~¡,,r,nJmon, n:ljrtivos, ndvorhion, r.uportntivos, 

conjur,nci6n de vcrhou, r>l.r.ét~ru. Cucotionen mós bien p,rnmnt..!, 

cnlca, ndomfiR de tno Indicaciones de aintnxis que se ~upone 

cnt6n inmoraao en ln lnl>or de un corrector do CRtilo. En --

cate acntillo C'l principnl problema que enfrenté como experto no 

fue tnnto una cueatión de formn, nino ln comprcnai6n misma -
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de loo textos o corregir. Tampoco ae piense que fuo ooncillo 

ordenar todos osos escritos que c11 más de 11na ocani6n pare-

cían ensayos acadomlciotns y no diocursoa paro radio. 

El verdadero problema conoiati6 on comprender n fondo el 

sentido de un texto, por lo que hnbí~ que recurrir nl redac

tor para que explicara el contenido. Esto r.omunJcaci6n cvit6 

en gran medida loa errores de enroque, Por supuesto que el -

problema se ampliI'icnhn cuando catnbn en c11trcdicho el enfo

que do los mcnoajcn. 

Apnrentcmcnto la nintaxio no debiera cambiar el signific~ 

do do una ideo o ideas. Pero so sobe que el orden de los -

factores -pnlabrno- s[ altera el producto -enfoque-, Por lo 

monos en literatura. Ln torco connioti6, entonces, en modif! 

car la forma oin trnstocnr el 011foquc, La soluci6n no parece 

complicado, pero si se pienso en las cnrnctcrloticno grnmnt! 

calco del cltino, el reAultado es haotnnte conmovedor. Eo im

portante dcstncnr aqu1 el oofuerzo de loo traductores, 

Sin nl1ondnr mucho en esto cucsti6n sí me gustaría refcri! 

me al idioma chino. Su origen tic110 que ver con ln utillzn-

ct6n de plctogrnmna, aunque a lo lnreo de ou cvolucl~ ha -

ido agregando icleoArnmns Ql1c n su vez se conforman con pfct2 

gramas. Tampoco uc trato de una lennua con alfabeto, ~ino -

formada o partir de caracteres que se estructuran con radie! 

lea (ralees o componenten), Lo cnractereo no tienen In fun-

ci6n de nuestros fonogramno y tampoco ne ordenan en formo s! 

milar a la sintnxin del cspnnol. El cl1ino no tiene conjuga-

ci6n do verbos, ni utiliza conjunciones y prep~nicloncs. Es

tomos hablando de unn lengua muy distinto n ln nuestra, de -

ahí que lns tradltccionea resulten tnn pnrticularen. 

El 9hino tiende al monosilnbiamo. El cuarenta por ciento 

de las palabras que utiliza son bisílnbas, mientras que casi 

un ocscn~ .~or'cicnto os de monosílaboa. Oralmente mu~hns P! 

labras con dos sílabas pierden un componente al utili?.nrse -

dentro de unn frase. P~r cato raz6n los textos aparecen más 

cortos cuando se les traducen otras lenguas, en general. Es 

el cnso de lao traducciones nl español. 
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Pnrn leer ol chino se requiere manejar por los menos tres 

mil cnrnctereo, micntrnn que la litcrntura o los textos cap! 

ci~lizndos exigen de doa mil máo. Una imprenta maneja siete 

mil y, en caso de requerir <le otros, se les funde en plomo -

sin máa. Con lns pnlnbrno cxtrnnjcros y tccnicismoo n veces 

se traduce ln idea minmn. Teléfono, por ejemplo, se dice cllnn 

tan que significa voz eléctrica¡ máquina de escribir es da zi ji 

que cquivnle n rn6quinA golpear cnrnctcres. 

Baste con estos ejemplos pnrn denotar ln complnjidnd del 

idioma. No se pretende iniciar un cnsnyo sobre la lengua ch! 

na, pcr·o r:( acentuar sus dif'crencino con renpccto nl espnf'lol. 

Regresando nl 11npcl del colaborador cxtrnnjcrn, se l1abl6 

de tres modnlidndcn dentro de la sccci6n: trn::lucci6n, redac

ci6n y rooliznci611. los textoa elnborndoa por loa compnnoroe 

que cubr1n11 loo dos primeros canoa terminaban en manos del -

corrector. 

Yo .fueran trnduccionen del chino nl cspnñol o C!lcritos d! 

rectnmo11tc claborndoo por loa compaíloron, por lo general pr! 

acntnbnn detallen de .forma. Por ohorn ln cucati6n se enfoco 

únicamente desde la ointaxis del enpnílol, sin profundizar en 

las propiedndcn del lcngunjc rodiof6nico. Parece acertado s~ 

poner que si no se mnncjo n .fondo el propio lenguaje, menos 

aún el lenguaje enpccirico de ln radio. Tampoco se quiere n.:.. 

gnr el enorme esfuerzo y m6rito que nignifica paro los chi-

nos trabajar con nuestra lengua. S6lo ne deseo explicar las 

razones de que sus escritos tengan errores gramaticales. Por 

ello mismo se juati.fica el trabajo de coda colaborador ex--

tranjero. hncin el interior de Radio n~JJJ11c. 

Las diferencias del chino con reapocto del capnílol y la -

rormn~i6n empírica de loa compníleros, genera que los discur

sos ooon poco pcriodlaticoa y, menos aún, radiofónicos. De -

ninguno 
1

maner~ se trata de ner.nr el nivel d0 espailol que ma

nejan los compniicros, por ol contrnrio éste ea muy alto. Lo 

que se pretende ca acentuar la carencia de formnci6n perio

dística. Loe colegas cl1inos han estudiado 11uestro lengua en 

loa llamados Institutos de Inveatir,aci6n Superior, pero sin 

realizar ln carrera de Periodismo (2). 
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Regresando n laa funciones de los miembros de la secci6n. 

Se habl6 do tres modnlidndca: troducci6n, rcdncci6n y renli

zaci6n (ver p6n. 56). De mnncro indistinta el trabajo do co

rrccci6n nhnrc6 lna dos primeras, ésto es, se revisaron edi

toriolcs, notos informntlvas y textos que componían ln cmi-

ai6n en capnílol. Ln tercera modnlidnd, es decir lo rcnliza-

ci6n, se vinculó con la otro fose de labor cfcctunda: ln de 

instrucci6n. 

tineta ol1ora no se hablo de un gui6n propiamente dicho -

porque ln emisi6n no uniformnbo un eocrito que pudiera cona! 

tlcrnrac como gui6n. Loa reaponsnblca de los cspncioa rcdoc-

ton su parte en formn desarticulada, es decir, sin intcnrnr

ln o un formnto homonénco, De cunlquicr mnnern el Jefe de 

Sccci6n reúne loa grabaciones do todoa paro intcgrorlno a lo 

emioi6n, aunque l1ny varios pasos previos donde interviene el 

colaborador oxtrnnjcro. 

Primeramente el corrector recibe los textos poro su revi

si6n y despu6n se lea grabn. 

A diferencia do lo que supone completar ordenadamente el 

proceso de lo producci6n, los compnfteros chinos lo t1ncc~ sin 

pnsos nrticulndoe. Una vez que se marcnban las modificncio-

nes pertinentes, los compañeros los rcdactahnn nuevamente -

poro oomctcrlos a una ecgundn reviRi6n. Cuando se habla su-

puesto que no tenían ningón detalle de rcrlacci6n se les grn

bobo. El paso de la grnbnci6n ea completado por loe realiza

dores, quicnen en mucl1os canos son loa mismos que eocribic-

ron el texto. Lo mismo sucede con ln locuci6n. En muchos ca

sos los textos son J"ídoe por los propios redactores, aun-

que ln secci6n cuento con doo compnílcros cncnrgndos de esa -

funcj6n. 

Diariamente ea corregínn alrededor de tres tcxtoa, en pr~ 

medio. 

So dijo qun el Jefe de Socci6n rcunln los grabaciones 

para conformar una emiei6n. Por supuesto que l~ mecánica co~ 

trndico n11 mucho lo ideo do u11n prodl1cci6n ordenada. Por lo 

menos la práctica profesional indico que primero debe reali

zarse una compnginaci6~ de textos o del gui6n mismo 1 para --
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dcspuóo acudir al estudio. En Rodio ílcijinn no sucede de cate 

modo por ln carencia de formación ncad~micn -se insiste-, -

aunque no do formación empírica que al finnl permite cubrir

las transmisiones. 

Poro el trabajo del colnhorndor extranjero no concltiye -

con ln corrección de loa tcxton, como se supondrín. En cote 

ocntido l1ubo que nuxilinr n los compníleroa en otrns cuestio

nes que m6n bien oc reficron n ln renlizaci6n. Frccuentcmcn

to no apoynbn en cueationcn de dlcci6n. Incluso no rcnolvlnn 

detalles de tipo t6c11ico como rcnliznción de efcctoo físicos, 

manejo de conooln, odie ionen, oteé tern. Si bien no fue la -

constante del trabajo, ni representó otros aspcctoo que no -

incluían dentro de Ion ntributoo do corrector. 

Los correcciones uc hicieron en lormo indistinto, es decir, 

no siempre correapondicron o un dio ~spcc1fico de trnnsmiei6n 

o n uno modalidad (editorial, serie uniforme, aeric particu

lar, informnci6n). Sucedí ó entonces que los textos reviaadoo 

pertenecían n enpocioa o acccioncs que se trnnsmition días -

despu6o. Si bien el mecnninmo permite contar con stod< de pro

ducci6n, desarticulo ln cmJai6n. Como corrector no se rcvis~ 

bo un guión complcto,oino suo portes. Esto limitaba contar -

con una vioi6n global de lo emisi6n. El linber contndo con un 

gui6n h'>mor.6nco hnbrín focllitodo loo corrccclonco. Incluso -

las habrín mejorado en cuanto n 16gicn, lo cual redundaría -

en uno mejor estructuroci6n de los secciones, tnnto en orden 

como en fluido7., 

Lo anterior no se di6 porque el colnborodor extrnnjero no 

tleno ninguna ingerencia cuando se trata de modificar un me

cnniamo do trnhnjo interno. La Secci6n de Espnílol cucntn con 

prbpio mecnniamo de trabajo, de manera <1ue el colaborador 

se limita n sugerir. Muchos de lna propues~os o nugerencias 

no ruoro~·conaiderndnn porque éntnA d~bínn someterse a un -

dictamen mán bien burocrático. Loe propueatns se discutían -

en lna reuniones do jefaturas y ai1f se determinaba au imple

mentnci6n. Aquí es importante mcncionnr que ninguno de las -

propuostns que presenté fuo outori?.ado, Pero eotnmoa hablan-
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do de sugcrcncino en cnlidnd de corrector, Cuando los pro--

pueatne oc l1iclcron como instructor la rc3pucatn fue otra. -

Como los proposicionca tcnínn que ver con loa tnmoa del cur

so, debínn implnmnntornc si se quería justificarlo, mcl10 de 

otrn manera, el curso p~rmitib modificar detalles de ln pro

ducci6n porque tenían un respaldo institucional. 

Oc modo que ln labor de corrector tuvo que concrntnrse n 

loe funciones que delimitnbn Rodio Roijing. Mientras que en 

calidad de inatructor pudo incidirac en el proceso de la pr2 

ducci6n. 

No es ln intenci6n de cate rnpoi·tc detallar COROS portie~ 

lares, pttcato q11c lns correcciones fueron tantas como auponc 

un nílo de trohnJo. J,o que sí ca importante referir es que de 

todos catoo cnsoo t1nn aurgido comentarioe genernlee, tonto -

de le instituci6n como del trabajo efectuado en ella y, en -

6ltimn lnatancin, del contexto donde se di6 el Intcrcombib. 

Tampoco rcoultn ncceanrio redundar en le progrnmnci6n miamn, 

yn que hn quedado cxplicndn en cuanto o contenidos y enfoque. 

Lo que si parece importante en interpretar el trnbajo en fu~ 

ci6n de aus nportncionca a mi formoci6n profesional. Eatn 

nportnci6n fue nmplin y n tlivcraoe niveles. 

Cualquiera de loa texton revisados, indepen~ientcmcntc de 

su enfoque, acierto, contenido o tom6tico, constituy6 un tr! 

zo de China. Y cato idea remite nl sentido de la comunicn--

ci6n entre cultl1rae. Esencialmente el trabajo de un correc-

tor permite que oleo sen nombrado, dicho, expuesto, en forma 

adecuado. Lo labor resulta compleja cuando se trata de hacer 

coincidir idiomas diferentes y, en el fondo, valores y pena! 

mientan distintos n loa nucatroa, Pero también oqui oc loca

li~n ~a importancia de esta labor -en cnao de que se le qui! 

ra buscar con microsco~io-. 

Pcrs~nnlm~nte rcsult6 complicado comprerider a fondo el -

sentido de los escritos, pero por lo mioma opnsionante y -

nunca mon6tono. Desarrollaba mi profcai6n y aprendía, apren

día de China y su ~ente. 

Dicr1, oc ha delineado uno parte de lo labor efectuado en 
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Radio Deijing: la de corrector. Actividad similar o ln de -

cualquier compnñero extranjero de las dcm6a aeccioneo. La -

otrn fose fue cubierta en calidad de instructor, como tnm--

bidn lo delineaba el Convenio, y ae bna6 en el Esquema de -

Trnhnjo previo al Intercambio. 
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5,2- ESQUEMA DE TRABAJO 

El curso se llcv6 o cnho adecuando a ln mec6nica de trab! 

jo de Radio Bcijing el Esquema presentado al IMER. So rocuet 

do que la inatituci6n lo J1abin aprobado. El presente npnrta

do se refiero, cntonceo, a ln forma en que fue cubierto. 

Al explicar el trnbojo en calidad de experto extranjero, 

de corrector de estilo, no ne mcncion6 lo facultad de npli-

car en forma aiotnm6tico loa propiedades del lenguaje paro -

rodio. No es que estn facultnd ac excluyo del trabajo de co

rrnci6n -está implícito-, sino que se le cubri6 en formo de

sordenada, De l1ccl10 oc hizo pero dcsarticuladamcntc y no fue 

algo obllflntorio. Lo mismo sucodi6 con la cobertura de loe c

lcmentoa que intervienen en uno producci6n. Sólo en casos -

oisladoa hubo que justilicnr los correcciones en lunci6n de 

lna propicdndea del leneunjc porn radio. Ente hueco se llen6 

con el curoo. 

La mocftnicn ele trnbajo oc bas6 en las unidades del Eaque

ma y en su relnci6n con lo que yo ne 11ac!n en ln aecci6n, En 

otros pnlnhros,cl curno ne electu6 vinculando el trabajo de 

corrector con otroo nnpcctos dci la producci6n, aspectos que 

conteninn lno u11idndea del Eoqu~mn. 

No debe prcetnrnc n conlt1si6h c~tc npartndo cuando se h~ 

bln explicado que Radio Deijing limitaba las lacultadea de -

un colaborador extranjero. Por ello mismo se 11nbln de uno l~ 

bor dividida en doa faoea, De 11ect10 correspondieron a una 

mioma experiencia prolcnional. 

Las nctividadea de corrector se sujetaron o cuestiones de 

formo, 6nicamente, mientrns que como inntructor oc incidi6 -

en ol :proccno con1plcto de lo producción. Lo mec&nica de tra

bajo dp ~o seqci6n condicionó para que an1 ~e hiciera. 

El curso se clcctu6 durante un oílo en ~csiones semnnalee 

de dos horas. Para su instrumcntnci6n fueron aprovechados -

los esCritOs do loa compnílcroo chiÓoo. Lo mismo oc hizo con 

sus grabncio~cs: se rcpnnnron loa tcmno correspondicntc1i ut! 

lizondo los progrnmna de la emisi6n. Por esto mismo se l1nhln 
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de un curso/taller: nplicnci6n de un esquema tc6rico. 

El Esquema ir1cluyo don unidades generales. Lo primera 

refiere a cucationco máa bien tc6ricns de ln nnturnlezn del 

modio, como propiedades y espccificidndca del lenguaje. Esto 

unidad permiti6 rundnmcntnr lno corrcccioncn con uno cxplic~ 

ci6n to6ricn. Por r,jcmplo, durante ln semana se escogían al

gunos do los textoR corrnnidoa pnrn rcvianr1oa en grupo (los 

viernes). En ln acai6n correspondiente se visunliznbnn cosos 

concretos que corrcapo11dínn, nl mismo tiempo, n un tema del 

F.squcmn. Otro ejemplo. Si se rcvianbn la utiliznci6n de la -

múaicn o los cfcctoa, loa ntrib1Jtoo crnn discutidos con un -

texto en ln mono. La mcc6nicn hizo que los compnñcros oo 

1nitiernn a conos eopec{ficoa puesto que ellos miamos loa ha

b!nn prc¡lorodo. 

Loa ejemploo rcvlnndon niemprc aurnieron <lo cncritos y -

grnbocionco pertenecientes a ln emisi6n. Por Oll pnrte, !na -

sesiones ae efectuaron tomando en cuento el orden de lns un! 

<ladea, de manera que fuera cubierto el temario. En cate sen

tido se puede l1nhlnr do un verdadero mnnual de producci6n. 

Lo segundo unidnd rlol Eaquema incluye los componentes del 

proceso do lo pro<lucci6n. Su cobertura se di6 en forma siml

lnr: utilizando ejrmplos que aurg{nn de laa grnbaciones cot! 

dianas. 

Es importante comentar que loo compaíleros le daban un ver 

dndcro seguimiento al temario, yo que en muchos de los casos 

ellos mlsmoo sugerían loa ejemplos a revisar. Siempre de --

acuerdo o las unldndes del Esquema. Cloro, hubo ocasiones en 

que los principioa reviandoa 110 ae incluían en 6atc 1 lo que 

le di6 al tnllcr unn mayor Clcxibilldnd. 

Re~isnr loe clomenton que definen al ren6meno de la radi~ 

difusi6~ c~ntrtbuyc nl conocimiento del med~o en cua11tu veh! 

culo que ~elncionn n los seres l1umnnos; trhteae de rcl~cio-

nes alienantes o no. 

El fenómeno tiene una expreaió~ concretn: los mensajes. Y 

6otoa pueden generar lazos de uni6n o de yt1go. En este sent! 

do ln t6cnica radiofónica oc subordina nl poder y ayuda con 
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ello a mantener lo establecido. Como comunicador oc corre un 

doble riesgo, un riesgo ineludible, Ln técnica es una herra

mienta, RÍ, pero eicmpre al servicio de una idea. 

Se porte de que ln radio se enmaren en un sistema socio-

econ6mico eepocifico, Co11vive con ln político, la moral, el 

derecho, la ct1lture o el arte, y se ornnnizn en lenguaje: ne 

convierte en lenguaje. Es un medio que reproduce cata vida -

material sunt~ntndn en valores y ln revierte a los escuchos. 

En ln medida en que se cono~ca mejor el fon6mcno, en esn 

mismo medido loa proyectoa, loo metodologías y las técnicos 

no rcaultnrán un rrncnno. 

El presente Requema so aplic6 a un grupo particular de e~ 

municndorcn, sin cmbnrgo su cnr6cter general lo vuelve rlex! 

ble, suaceptible de aplicarse en otros contextos. En este -

sentido se picnon en los programar. de Comunicación de la Uni

versidad, Si bien oc nborda lo nnturalezn del medio, el Es-

quema se convierte en unn propucota complementaria. Su (und! 

montaci6n est6 justnme11tc en relacionar principios tc6ricon 

con momentos especifican de unn rcalizaci6n (por lo menoa cg 

mo nopiraci6n formal}. Asl pu~o,el Roquemo podría aplicarse 

a un taller univernitnr!o de radio. 

El Esquema también es suoceptible a revini6n 1 sobre todo 

en cuanto a su adecuación n un plnn do estudios general. Se 

preaenta 1 pues, como unn propuesta m6e n coneidcraci6n. Lo i~ 

portante ea que ou contenido oca cotejado en ln práctica prE 

fesional, que lo propia prñcticn rnrlior6nicn lo niegue o --

afirme. 

A continunci6n se preoento este Esquema de Trabajo y en -

el capítulo siguie11tc se desglosnr6 el contenido tcm6tico -

del m·iomo. 
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Esquema del Curso/Taller 

I- NATURALEZA DE LA RADIO 

A- LENGUAJE RADIOFONICO: 

- Eapocificjdndes. 

- Propicdndoa. 

- /\tributen. 

B- PROYECTO RADIOFONICO. 

II- EL PllOCRSO JJR PRODUCCION 

h- INVESTIGACION: 

- Fuentes de lnformnci6n. 

- Documontaci6n. 

n- rnRPROOUCCION: 

- Sclccci6n ele Materinlcn. 

- Selccci6n de Voces. 

- Considerncionns de Equipo. 

C- GUIONISMO: 

- Diagramoci6n, 

- Utiliznci6n de conceptos. 

- Redncci6n. 

- ~ecucncins Narrativas. 

- Forma.toa. 
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D- GRADACION /o/ TRANSMISION: 

- F.otudio. 

- Opcraci6n. 

- Locuci6n. 

- Dirccci6n. 

- Montaje. 

- Muaicalizaci6n. 

- Ef'cctos. 

E- POST PRODUCCION: 

- Edici6n. 

- Moni torco. 

F- EVALUACION, 
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(1) El término experto cxt:r.1nJero me pnrecc inadecuado porque 

exagera los ntributoa de un colaborador. Se le utiliza -

porque aoi se le denomino institucionalmente n los comp~ 

ñeroo extranjcroa que lnbornn para Radio Beijing. 

{2) En Bcijing se ltbicnn lno tres Institutos que imparten el 

espnílol como carrero profesionnl, además de la Universi

dnd de f'ci-1'o. Ln carrera de español se estudio duranto -

cinco Líloni cuatro de formaci6n y uno do cspccinliznci6n. 



CAPITULO 6 

e u R s o TALLER 

6,1- NATURALEZA DF. LA RADIO, 

La nnturale?.n del modio no debe cxplicorso a6lo en fun--

cl6n de su mnnern de op~rnr, como mt1chns vocea so hace al -

rovianr esta modnlidad do la comunicaci6n. Su naturaleza m6s 

bien debe cxplicarno tomn11do en cuenta esos componenten que 

ln vuelven comfin n t1n nrupo humano. Dicho do otra manera, su 

nnturnlezn oatfi en runci611 del oignificndL cepecifico que ti! 

ne dentro do loa relaciones eocialoa. En cote sentido la na

turaleza del medio cst6 dada por su lenguaje. 

El inveotigodor innlés, Rogar Fowlcr, define en términos 

genornlcs al lenguaje como ''un conjunto de signos /o/ aímbo

los, más o menos nrticulndos y ordenados, que tienen una sig 

nificnci6n n un ar11po humnno 11 (1). 

A pnrlir de este ordenamiento de signiricadoa el hombrn -

describe su estnncia en el mundo y, m6s prorundnmcnte, nom-

brn nl mundo: lo invento conceptualmente. En el camino el -

hombre reconoce el mundo, cierto, pero de alguno monern se -

reconoce n sí en el capeja do los ~ignificodos comunes. El -

ser l1umnno os promotor y depositario de loa cstlmuloa que -

producen los otros, de los eotlmuloa que produce él, diría--

moa. 

r.1 mneotro Octovio Paz lo hn dicho con la exactitud de lo 

poético: 

11 Poro que puede ser he de oer otro, 

snlir de mí, buscarme entre loa otros, 

loa otros que no son oi yo no cxioto, 

lps otros que me don plcnn cxistencin/" C.2). 

Se dice, entonces, que el lenguaje es un sistema ct1lturol. 

Mediante ~l o con 61 ~o a6lo cxpr~aomoa sentimientos y emo-

cionoo, sino que eatns roprcaontacionos profundas cobran si& 

nificado en cuanto que se vuelven comunes. El lenguaje, di--
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cho en formo motnf6ricn, oo ln carroza de comuni6n por cxcc

lcncin. Es el pnrAmctro miamo con que se nombra nl mundo --

para nombrarnos dentro de 61 1 poro ser habitanten de 61. 

Goncralmcnto se hnbln •le lonnunjos aonoros, corporales, e! 

téticoo 1 iconográficos y aom6nticos. Todos con sus carnctc-

rlsticna y cspeciflctdndcA pero apuntando siempre hacia ese 

6mbito de la olgnificnci6n coman. Surge ln prceuntn obvia -

que ocupa cuto uportndo ¿C6mo relacionar todo 6ato con la r! 

dio? J,o t·pspuoutn catfi dndn por lon cornctertsticns que ndoe 

ta el lenguaje rodiof6nico. 
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A- LENGUAJE ílADIOFONICO, 

Partiendo de la anterior dcfinici6n de lenguaje que hoce 

al inglés Fowler ne elabore unn propio que lo define como: -

conjunto do nrticulncioncn aonoroa rcconociblca en un ámbito 

comOn do aJgnificodoo. 

Independientemente de ln formo física que adopta este len 

guaje, la cual es muy clnro, rcoultn importante reconocer -

que su amplitud cor1ccptunl depende de pnr6mctros culturales, 

6oto es, de tln reconocimiento humano: de su ubicnci6n en un 

grupo humnno copcclfico. No olvidar tampoco ou cnr6ctcr re-

conotructivo de la realidad. 

l.n primero y mán importante cnrnctcristicn del lenguaje r2. 

diof6nico ca ou UNISENSORIALIDAD, ca decir ou reconocimiento 

con boae en un a6lo nontido: el oído. Al respecto dice Mario 

Kuplún: 

ºEl oído ea el sentido do la comunicnci6n hllmnnn por rxcelencin, y a ni

vel neurof'isiológico el 6rgano m6s BCnRihlc n la esfera afectiva del ser 

humnno 11 (3). 

Se hablo entonces de un lenguaje f'ísico -literal- captado 

por un s6lo ncnti<lo y, mús nún, producido pnrn que 

re en este único nentido. Sip.ue diciendo Knplún: 

inata~ 

11 F.l sonido rnrllof6nlco corporiza el ob,1eto del que emano/ oímos el golpe 

y vemos el caballo¡ el ruido de trúnni to noa ubica en medio de uno arte

ria Uenn de movimiento¡ ln sirena de un carro de bomberos y el crcpi tar 

del fuego nos lleva a visualizar el incendioº. 

Estamos f'rcnto a un tipo de lengunje qua reproduce los a~ 

bientea y relaciones del mundo. Esta idea la expone de mane

ra m6p clara el inventiendor alcmún, Rudolf' Arnl1cim 1 nl dc-

cir: 

"I,a radio n6 hn de conatclernroc como un simple aparnlo trnnnmisor, sino 

como un medio pnrn croar -scgím sus propias leycn- un munrlo acústico de 

la renlidnd 11 ('1). 

Esta dcscripci6n aceren nl punto de pnrtidn de un buen -

programa de radio: ln rcproclucci6n ficticio dnl mundo real. 
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Entro más ccrcnna o asociada a lo realidad ao encuentro unn 

serie -cercnnin en cuanto a rcprodt1cci6n de ambientes, situ! 

cienes, personnjcs,~inf'ormncionea, etcétera-, mayor credibi

lidad tendr6 cr1 el pQblico escucha. Nuovnmento cito a Mario 

Knpl ún: 

11 El sonido NJ el decorado radlof6nico/ En el gui6n rndiof6nico ruidos y 

música son ton nccc1rnrios a la palabra como lo son n 1 n vida misma cuya 

f'icci6n queremos llevar al oyente". 

F.ntcndcmoo que se hnblo de ~icción porque al hacer uso del 

modio en el fondo catamos devolviendo a los escuchan los so

nidos que ae ltnn tomndo do nu entorno, El procnao no resulta 

complejo on ejemplan como el sinuionto: una radionovela. --

Cierto, loa pcrnonnjcs hahlnn, se mueven, comen, abren pucr

tns, cnmlnnn. Pero ln altuaci6n so complica cunndo hnblamos 

do un notlcinrio o de nlgGn progrnma rormal. En el rondo tnm 

bifin ac ent6 rocl1rricn1lo a un mccnniomo artificial porque se 

hace uso del medio. Ln diacuoi6n hn oido amplia pero se hn -

coincidido en que tocio pronramn que uti1iza un medio artifi

cial resulta ficticio. Se eotá de acuerdo con el principio, 

aunque tampoco se puede afirmar qun un programa de radio no 

oca real. Lo os hnstn en lo físico. Lo respuesta quiz6 se -

explique con mayor claridad nl revisar las cnrnctcristicns -

particulnreo do ente lenguaje. Tampoco es la intonci6n del -

presento trabajo detenerse en la justiricnci6n más bien epi! 

temol6gicn del naunto. De cualquier manera ln rodio se ha -

apropiado de un lcngunJc que es reconocible: el lenguaje so

noro. Claro, con nus capecificidodco. 



- 97 -

ESPECIFICIDhDES. 

Al indagar en lns cnroctcristicaa de este lennunje, oign! 

do por un sentido -rnann quo Jo diferencia de otros medios 

de comunicoci6n-, ae llega n los elementos que loa conforman 

en lo particular. Se retomo ln dclimitaci6n que hoce Fernan

do Curie!: 

- Pnlnbrn. 

- Músico. 

- Electos (flsicon y clcctr6nicos). 

- Silencios. 

La comhlnnci6n de cotoo olcmcntoo conforma un cotímulo sg 

nora difcrencinblc de los otros: un csttmulo rodiof6nico. El 

matiz de uno do ellos sobre los otros, o lo ausencia de cun! 

quiero, cncodctlo el discurso en rodio. Por el~o ca crr6neo -

suponer que el discurso en rodio ea forma únicnmentc de pal! 

broa: so conformo de lo sonoro incluyendo n lo pnlnbrn. El -

equilibrio de ootoo elementos hncin ol interior de un progr~ 

ma significa ltnber obtenido unn producci6n adccundn; ndccua

dn en un sentido formnl, lo cual no significo que en lo rea

lidad se do r;Jomprc do coto mnncrn. 

Palabra, músico y efectos son también referentes cultura

les con significaci6n propin en cuanto que existen oiolnda-

mcnte, pero cunndo se les presenta ordCnados o interelacion~ 

dos oe ~nnviertcn en estlmt1lo sonoro único. 



- 98 -

PROPIEDADES, 

J,o propio del lenguaje rndiof6nico se defino en dos sent! 

rloa. Primornmontc tiene que ver con las conoidcrnciones que 

el EMISOR le imprime a los mcnonjes. Dicho de otra manera, -

nl EMISOR ordc11n los nlcmontos especificas (palabra, móaicn, 

efectos, ailcncios) pnrn presentar un estimulo sonoro unifo~ 

me. Las cnpcciflcidndcs mantienen un 6mbito intrinscco en -

cuanto clcmcntoo scparadon, pero ul npnrcccr relacionados -

conforman un estímulo uniforme! se convicrtrn en discurso de 

radio. A esto se lo llnmn propiedad del lenguaje rndiofóni--

co. 

Eo lmpor~nntc comentnr que otros autores -como el propio 

KnplOn- no l1nblnn de propicdndca aino de LIMITACIOHES del -

lcnguaj o. 

No ao comporto eotn idea porque ln limitnci6n no esth en 

ft1nci6n de su cscncin nlno de su utilizncJ6n y proyecci6n: -

de su uso. Se puede hnblnr de diforcncine cuando se comparan 

formns do lcngunjo. Lna copecificidndcs conforman estímulos 

pnrticulnrr.a, cierto, pero por ello mismo oe trata de dolim! 

tacionos o 6mbitos del lenguaje pero no de limitaciones. Se 

trata do una diocunJ6n de pcropcctlvn. El lenguaje de ln ra

dio se delimita en lo sonoro: el oído e~ nu l'Orhmctro. No p~ 

dcmon argumentar que ln vinta o el tacto scon rulo o menos i! 

portnntco que el sentido del oído: son disti11l:os. Cnda aent! 

do tiene una rnz6n org6nica y en conjunto non hocen sobrevi

vir y jurar que conoccmoa -y 6nto se dice 1111 poco con ironía-. 

Sin profundizar en la dlscun{f,, ~e retoma el concepto de 

PROPIEDADES y se dcnhecha el de LHU'l'i\CIONES que, por otro -

lado,· tnmbi&n so dnn n partir del radiocscucl1a: quien cscu-

chn lo l,1nce d.e forma distinto. 

Durante nlg6n tiempo ne pcna6 que las propiedades de la -

radio a6lo corronpondlan a ln personalidad del EMISOR, 0 que 

6nicnmo11te estaban dudas por el ~EDIO o desde el MEDIO. Fal

so. Como n~ trataba de un lenguaje, no fue difícil ubicarlo 

en el contexto donde se daba y como éste era el de au oigni-
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ficodo, entonces l1ubo que involucrar nl destinntnrio como r~ 

:ferente. Si sólo so hubiera explicado nl medio y no su len-

guoje -su nnturnlczn miamn-, seguramente ae l1nbrín omitido -

al radioescucha. No fue así. Se encontr6 

cionnnte entro lenguaje y escucha, 

relncJón candi-

Las propiedades do cate lenguaje tienen que ver, entonces, 

con la manero en que el escucha cnptn¡ y lo hace dependiendo 

de sus circunntar1cina cotidianas. Se l1abln de cuatro propie

dadca: 

- Ubicuidad. 

- Fugncidnd. 

- Credibilidad. 

- lletorogoncidnd, 

Ubicuidad. 

La ubicnci6n que el menanjc tiene en un momento instantá

neo. Al mismo tiempo la rndio cubre póblicos diversos en cu! 

tura, ocupoci6n, preocupucioneo, interosco, capncioo geográ

ficos. El mensaje entro en espacios diverooa y lo l1nce en --

formn inmcdintn y mnaivn. Clnro, siempre y cuando el ese_!! 

cha supuesto cuente con un opnrnto receptor. De cualquier m! 

ncrn se hn comprobado que la radio sigue siendo el medio -

con mayor cobcrtltrn n nivel mundial -nfin cuando lo tclevisi6n 

hn cobrado uno importnncia tan marcada-. 

Fugacidad. 

La recepci6n de loa mensajes ne hace inatant&neamente, -

efímeramente. El mensaje tiene uno durnci6n. El estímulo un 

tiempo: el inntnntc. Por ello mismo la necesidad de que 6ato 

sen cloro, 

Crcdibi•lidnd, 

Las dos anteriorca le otorp,an nl medio y uus mensajes un 

grado de_nceptaci6n ó11ico por pn~tc del público, incluso por 

encima de c.uolquier medio. La rnz6n tombifln se debe a las -

condiciones en que nurgi6 la radio: primer medio mnsivn de -

tipo porlodistico (aunque el ~lne yn existía su ttt1lizaci6n 
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m6s bJ.cn estaba enrocada J1ncio la ficci6n). Por supuesto quo 

so l1ahlo de modios olcctr6nicos, !lay que aceptar, por otro -

lado, que la circunotnncin ostá cambiando quizá por la mala 

utilizaci6n que se le ha dado o porque el p6blico cuento 

co11 una mnyor cducnci6n q11c le permite reflexionar sobre loo 

mcnonjcn. 

llctcrogcncidnd. 

Ln rnccpci6n del discurso no da en ln divcraidad, incluso 

en el dcancu~rdo y la incomprcr1ai6n, El discurno llega a pe~ 

nonas con valorea, cducnciún, prcocupacionca dilcrcntcs. Por 

ello mioma resulta ricsgoso l1nblnr de pGblicos cautivos cuan 

do oc nabo que lo que no tipifica aon univcrRon. 

Estns c11ntro propicdndco resultan inl1cr~ntco al lenguaje 

do la radio y n las circ11notnncias e11 que el pfibllco recibe 

loe mensajes. 
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ATRillU1'0S, 

Las cspocificidndos de cate lenguaje, nl ordenarse y rcve!_ 

tirac al público, apuntnn hncin un sentido homogéneo. A este 

orden interno del discurso en o lo que se le llamo atributo 

del lenguaje rndiof6nico. 

Nuevamente ln referencia de Mnrio Koplnn. El hn encontra

do tres atribt1toa quo ol cxplotnrnc ndecundnmcntc condicio-

nan el diacurao cficn7.: 

- Claridad. 

- Sencillez. 

- Reitcrnci6n. 

Dif!ctl supornr el prejuicio de ln escrituro t6cnicn, --

críptico, retóric~, cuAndo juatPmcntc oc nplaudc por una ao

fisticnci6n al cncribir y l1ahlnr. En loA mensajes rndiolcs -

no debe permitirno ente dcnpilforro diacuraiv~ 'lor claro en 

radio significa dcsnrrollnr d1rcctnmentc una idea o !dona. -

Do nucvn cuenta ne cita a KaplGn: 

"El mcmmje rndiof6nico ca efímero, se inscribe en el tiempo/ Lo que se 

dijo yn está dicho, yn pnoó; ai no fue captado y entendido, ya no hay -

remedio/ El oyente ac desconecta porque no puede scr,uir el reato de la -

cxplicaci6n". 

~" Phrevería a URrcgnr: porque no tiene tiempo para ello. 

La dir.~nRici6n de los oyentes está condicionada n mamen-

too y copncioo cotidianos. En la mayoría de los caeos el rn

dioescuchn comporte su tiempo con otras actividn<leo que son 

lo competencia, diríamos, de las emisiones. Actividades que 

no le permiten t1nn conccntrnci6n absoluta. 

Mu¿hno voceo oc confunde la palabrería ~~'• el nivel educa

tivo,. lo cual debo evitarse porque la apremiante es llegar a 

un destino, no que la gente ignoro el mensaje. Ln claridad y 

ln sencillez npuntnn, en RUmn, hacia la comprenoión por par

te dol destinatario. 

Por lo que respecta a la RRITRRACION, se recomienda rede

finir lo ideo del asunto o tema. La aiatemntiznci6n periodl~ 
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ticn so vuelve necesario porque permite introducir, desarro-

lla~ y concl11ir un toma o teman. Como 6nicamcnto explota 

un sentido, lo capacidad de ntenci6n del escucha no debe pe! 

dorso. 

Ser reiterativo en rodio no quiere decir ser repetitivo. 

Reiterar oignificn rcd11cir ln informn~t6n vertida n cotimu-

loa constantes, de mancrn que permanezcan a lo largo del di~ 

curoo. Reiterar en radio es explicar matizando en la idea -

central, atributo que aunicrc ver lo mlnmo desde distintos -

ángulos. Dif{cil ser claro, sencillo y reiterativo nl mismo 

tiempo, cuando en loa ccr\troa univcrsitnrioa existe uno esp~ 

cinl pnsi6n por el discurso acndcmicistn, La rndio no permi

te cata máscara porque simplemente niep,n ln comprenoi6n por 

parte de los rndiocacuchna. 

So nnregnn dos ntributoo más que no nccesnrinmcnte se coE 

ciben como talen, pero tnmbi6n tienden n ln eficncia del di~ 

curso. Se les puede concebir como RECURSOS del comunicador: 

imnginnci6n y creatividad. 

Regrcsnndo a lo def'inici6n del alemán, Rudolf Arnheim: 11 Ln 

rodio no hn de conRlrlcrarnc como un simple aparato trnnnmiaor, sino como 

un medio porn crear -oceún r:1m propino leyes- un mundo ncúritico de la -

realidad". ¿Cómo recrear cote mundo? La taren del comunicador 

neccnnrinmcntc tiene que ser creativo porque se pretende ob

tener de manera ficticio aituacionea, ntm6sfcrns, personali

dades, 6nimos. 

Lo rodio comparte esta creatividad con el arte, nunq11e -

con intenciones bien distintas. Al nrtc no le interesa co--

pinr ln rnnlidad, aino interpretarlo, sugerirlo u bien ncga! 

ln -aunque 6sto dcpc11dc de cada escuela cst6tica-. Por el -

contrario, el lenguaje rn1lioI'6nico se alimenta do elln para 

rcvertirla a .ou imagen y scmojnnzn. 

Ln IMAGINACION no hn de considcroroe 6nicnm~11te como par~ 
metro 16dico, ~ino m6s bien como hcrramiontn 11;1rn crear en -

el escucha im6goneo auditivas dcV mundo. En lo periodístico, 

al nprovoclt~r la imaninaci6n oc pone al cscuchn en contacto 

con los ncontccimicnton mismos. Ronultn más claro en lno 

ndnptncionco, tr6tcse do cr6nicns, cuentos, reportajes o na
rraciones. 
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Se concluyo el comentario citando la definición que hace 

el Diccionario de Filosofía. Imnginnci6n: 11 Funci6n por la -

cual la conciencia no l1acc aino revivir imAgenes/ 11 • 



- 104 -

0- PROYECTO TIADIOFONICO. 

ltnste nqul se han explicado loo caracter!nticns de este -

lenguaje que lo vuelven distinto a otroa. Revisemos ahora la 

oplicnci6n de estos olcmentoa representados en un objeto co~ 

croto: lo serio de radio. Para ello es importante detenerse 

on lo justificaci6n de lo que oc expone. 

El Proyecto Rodiofónir.o oc entiendo como la orgnni?.nción 

formol donde qucdnn dcfi11idon los indicadores 1le 11nn rcoliz~ 

ci6n. Ea ln visualización pnncrnl o nlobal de una serie /o/ 

cmisi611: la confrontación conceptual entre el discurso y 

entorno, Fl proyecto drhr rrfl~jnr en lo concreto -en un pr~ 

gramo- lo q11e aquí so ha expuesto. 

En primero i11otnncio <lcbcrh situnrne en uno realidad: pn~ 

tir de clln. Renlidnd que, por otrn porte, ca regulada por -

un régimen jurídico. En el caso mexicano es obvio que estas 

relaciones sociales están reguladas por la Constituci6n. El 

uso de lo radio, por ende, se inscribe en los términos que -

le fija la Ley Federal de Radio, Televisión y CinemntoflrDfía. 

Todo proyecto tamhi6n debe aurgir de un estudio general que 

lo suotente -oe hnbln en términos ldenles-. Aquí el manejo -

de un Esquema Tc6rico y tino metodología rcoultnn bfisicoo po~ 

que logran que no ne pierda en la utopln. Lo juatifican so-

cialmcnto. 

A continuaci6n enuncian los punteo que pudieran incluiE 

dentro do un l'royccto Rndiof6nico. Además de sustentar a 

una reolizaci6n, ou scnuimionto faculto lo cjccuci6n pr6cti

cn de unn serie o cmisi6n. 
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1) JUSTIFICACIOtt DE LA SERIE. 

Definir la utilidad del proyecto con baso en una inveati

gaci6n sociol6gicn. Esta juatificaci6n no os otrn que la co~ 

frontaci6n con la realidad miama! con una problemática de -

esta realidad. Para delinear el punto se recomienda apropia! 

so do cualquier Rnquomn Te6rico 1 por ejemplo, buscar una Ju! 

tificaci6n funcionnlietn: satisfacci6n do unn necesidad ¿En 

qu6 medida el proyecto ~ntlsfocc unn nccenidnd social? (S61o 

so trata de u11 cjcn1plo 1 yn Qlte lo dnlimitaci6n del Esquema -

depender& de leo prctcncionca exclusivas de quien lo plantea). 

2) OBJETIVOS GRHRRALES. 

Definir loo motas que planten ln onric. Se hn ubicado so

cialmente un problema o fon6meno, nt1orn hay que relacionarlo 

con el para qu6 de la serie. A este respecto so recomienda -

la l~cturo de Ra61 Rojas Soriano 1 quien define el punto de -

la aiguicnte manera: 

"El oatnblccimiento do loa objctlvoa ca parte fundnmentnl do cualquier -

estudio, yn que son los puntos de roferenci a o nriinlnmientos que guion -

el desarrollo de una inveatJgaci6n y n cuyo logro se dirigen todos los -

esfuer?.os/. Tnmbién hay que cuidar que sean conP,ruentea con la juntific!!_ 

ción del es; u<lio y los elflmcnton que conforman ln problcmó.ticn que se 1!!, 

vcstign/ 11 ( 5). 

Traduciendo lo nnterior n radio, n un proyecto de radio, 

debe conocerse con exactitud qué se pretende loflrnr con \r -

oerio. Y esta respuesta oc da en funci6n del primer punto. 

3) ODJETJVOS PARTICULARES. 

Definir el ámbito que abarcará la serie, el ámbito parti

cular. Se le ha juotificndo en lo R''J\crnl por lo que Calta-

ria h~c~r)o en lo específico. 

En esto punto deberán definirse cuestionen estructurales, 

lo cual sugiere 110 separar a ln cmioi6n de su entorno y de -

loo motan que oc plantea. La llUtructurn debo reflejar, en lo 

concreto 1 ln justificnci6n social de ln serie. 

Definir con precisión los siguientes puntos: 
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~: Educativo, Cultural, do Servicio, Entretenimiento, -

Informativo, Temático. 

~: Drnmatizoci6n, Radiorovistn, Noticinrio, Cápsula. 

Modalidad: Prcgrnbndo, en Vivo, Control Remoto. 

Por nt1oro no se lince un desnlose de catos puntos porque -

so les retomará mño odr.lnntc. 

4) PERIODICIDAD. 

Definir el tiempo que tendrá ln serie, su tiempo de tran! 

misi6n. Aquí so cunntificn el número y durnci6n de loa impa~ 

tos. So hablo del tiempo do ln ner!c al airo. 

5) AUDIENCIA. 

Dctcrminnr n quó sector o sectores de 1~ nociednd se pre

tendo llegar. Poro ello se rccomiondn remitirse a lo invr.st! 

gnci6n oociol6gicn e interpretar lo informaci6n. Definir va

riablca como: Nivel Socioccon6mico, de Eacoloridnd 1 Activid~ 

des, Porfil Psicológico. 

6) REQUERIMIENTOS, 

Ineludible el punto. Se puede concebir el proyecto m6s -

útil, el mñs ambicioso en cuanto a cobertura social, el más 

atractivo, pero ain la gente, el equipo y el financiamiento 

adecuados será irrenliznble. El punto lleva de lo justifice

ci6n tc6ricn n ln práctico: 

~·Definí r a lna personas qua se involucrnrñn directa-

mente con la rcalizaci6n. En ln modida en que la clccci6n r~ 

sult~ correcta, en ean misma medida el proyecto tcndr§ une -

correspondencia en lo concreto: en la rcnlizaci6n. Un proye~ 

to puede robnsnr sua pretcncioncs por la cnpncidnd, creativl 

dad y profesionnliamo de los realizadores. Pero tombi6n pue

de resultar excesivo~· un fracaso debido n la fnlta de cxpe-

riencia de los rcolizndorca. 
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Mntorinlcs. F.stn variable también condiciona la implemontaci6n 

del proyecto. Aq11t so consideran cuestiones como: estudios, 

equipo técnico, material discográfico y bibliográfico, cin-

tna, etcétera. Es decir todo aquello que resuelvo en lo inm~ 

dinto una producci6n. 

Finnncinmicnto. J,n fuente de los dincr0s ¿Cufil scr6 el costo -

de la serio y quién la finnnciorá? Mtlchos proyectos radiof6-

nlcoo se quedan en cate punto porque no hay prcaupucoto para 

su rcaliznci6n. So pudo plantear el mejor oql1ipo do produc-

ci6n, loo mejores actores, la consola más sofisticado, poro 

sin financiamiento no hny producto¡ trátese do ~inancin----

mionto comercinl o inntitucionnl, incluso indopcndicnto. Tr! 

tese de productos educntivos o publicitnrios, ain dinero no 

hny producto. 

7) FUENTES UE INFORMACION, 

Como el discuroo radiof6nico está fundnmentndo en lo que 

dice, el punto se refiere n la fuente de los contenidos. 

Tnmpoco ae profundiza en esto punto porque se le detnlln-

r6 dentro del PTIOCESO DE LA PRODUCCION. 

8) TEMARIO, 

Ahora al, ordenar progreoivamcnte loo anuntos que trotará 

cado programo de la serie, en coso de qua ne trate de uno s~ 

rie, aunque lo mioma deber6 hnccro9 con cápsulas, promocion~ 

leo u otros formntoa. 

El Proyecto Rndiof6nico es ln orenniznci6n provin n la -

rcalizoci6n /o/ cmisi6n. En él se define conceptualmente las 

limit¿ntes y nlcnnccs de lo producci6n n~~mn. Su revisi6n -

plena puede llevar a modificar o dencchar 11ria serie. Se tra

ta, pues, "do unn ootrntenla metodol6nico. 

!Insto ahora se hnn explicado ln~ onrnctcrlsticns del len

guaje rnd:i.of6nico. Se ha juoti fic~do ln reprcRentnci6n con-

creta de este lenguaje en aus capecificidnden y atributos. -

Se l1nn enunciado loo puntos qt1e integran n un proyecto para 
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que no ao pierda en la utopía. Ahora deteng6monos en ol PRO

CESO UE LA PRODUCCION y Blln componentes. 
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6,2- EL PROCESO DE PRODUCCION, 

Ln producción rodioI'ónicn ne integra do momentos que al -

complotnrac en orden gcncrnn un producto: el programa. Si -

bien el concepto de proceso ec refiero a algo no concluido, 

en este caso se le utili~n porque elaborar un pronrnmn 110 -

significa concluir ln serle completo. El Proceso de Produc-

ci6n ne refiere más bien n unn estrategia general aplicada a 

rcnlizncionea pnrt.lculnroa. 

So lo entiendo como la cobertura total de los posos que -

convierten un planteamiento to6rico en menanje para rodio. A 

cote proceso oc lo puede concebir como 1nvonci6n o crcaci6n. 

Se puedo hnblnr do cinco momcntoa que en combinnci6n su-

man este proceso. Cada uno de ellos con sus respectivos com

ponentca y occuencins. 

A continunci6n oc revion cndn uno de catos momentoa que -

en la pr6ctica se entrelazan l1natn obtener un producto. 
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A- INVESTIGACIOH. 

Si el discurso eat6 nignndo por lo que se dice, el punto 

refiere cntoncco o los contcnidon que intcgrnr6n ente di~ 

curso, o mejor dicho, nl origen de los contenidos. 

Se rctomn la dorinici6n que hoce Ario Garzo: 

"F.n un ncntido rn(10 rcstrinr,iclo, In invcntir.nción ca un proccno que, 

diente ln oplicndún de métodos científicoR, procura obtener información 

relevante, fidcdir.nn e impnrcinl, para extender, vcrificnr, corregir o -

aplicar el conocimicmto" (6}. 

Ln lnvcatir,oci6n en un disccrnJr entre diotintno informn

cloneo o dnton • f.o uno b(tnqucda en ln rcnlidod de loa do-

tos que llcnnr611 un mensaje. Indagar, nvcrinunr son los pun

tea de pnrtidn de uno invcatignci6n, lo cual supone de técn! 

cno qt1e todo renlizndor debe manejar, por lo menos en lo ge

neral. Se parte de que estoa métodoo y t6cnicas fueron revi

endou en ln u11ivorsidod por lo que no se dctollor6n. Aunque 

o! ne mcncionnn loa técnicas m6o recurridas: 

Muestreo. 

Encuesta. 

F.ntrcviatn. 

I. Bibliogr6ficn. 

I. llcmcrogr6ficn. 

Una investigaci6n auponc de pasea poro recnbnr lo mñximn 

informnci6n posible, informnci6n que se vcrtir& en un progr~ 

mn. Al mismo tiempo puede resultar el plnntcnmiento de un -

problema o quizfi ou soluci6n. Oc cualquier modo se convierte 

en el primer pnno a cubrir por porto del comunicador. 

S¿ dcc!n que to~n invcstignci6n aupone de un m6todo y de 

una técnicn(n). El Diccionario de Filo~nflµ define t6cnica -

como un ''conj11nto de mecanismos y de mfiquinao, os! como de -

eistemaa y medios, pora <lirigir, recolectar, conservar, roe-
. . . 

laborar y trnnamltir energía y datos''· Al m6todo lo define -

como ''la estructuro total dnl proccno de ln invrntjRnci6n''· 

Sunonemos que todo renlizodor conoce los m&todoo y tAcn! 
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cns que mejor so nplicnn a cada tipo de invcstignci6n. En la 

medida en que ostn reuni6n de dntoo aon m6s amplio, en esa -

misma medida el contenido del programo tendrá una mayor jus

tiri cnci6n y, por onde, mayor crcdibilidnd por parte del de~ 

tinntorio. En este sentido el contenido refuerzo directamen

te el cambio social o, por ol contrario, el apego n lo esta

blecido -como ne mcncion6 nl inicio del trabajo-. 

La invcatiRnc16n de cnmpo es In m6a apropiada para el di~ 

curso rndiof611lco porque reproduce loa oonidos, los hablas -

de la ronlidnd. La invcstinaci6n de campo, proyectada n ro-

dio, vuelve a ln informnci6n un protngoniotn porque la fue~ 

te de los contcnidon conncrvn la fuerza de su cxprcsi6n mis

ma: el sonido. llncnr que ln gente hnblc le dn n ln invcatiR! 

ci6n ol respaldo del testimonio directo, facultad poco rebas! 

da on otroa g6noros pcriod1aticoa. 

Recurrirn la fuente adecuada reaultn un hucn inicio para 

completar una producci6n: para sustcntnr su contenido. 
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B- PREPROOUCCION. 

Lo Prcproducción se entiende como lnconccpci6n total de -

un programa, poro no teórica sino práctica. La concepción -

previa n la grnbnci6n o transmisión. Implica reunir recursos, 

mntcrinlca y equipo poro completar un proernmn. 

Para algunos teóricos la Prcproducci6n es pontcrior al -

guión, lo cual no ne comparto. Partiendo de la pr6cticn pro

fesional el paso incluye nl guio11iomo, nunqtte a 6stc se le -

revisa por separado debido a su importnncin. Por ejemplo, -

una Prcproducción ndocundn puede anlvar de un mal guión, o -

mejor dicl10 de un 1nnl guioniotn. El arnumcnto cobra peso si 

so pienso en ln conformación del equipo de trabajo: oo nntc

rior n la clnbornci6n del gui611: tiene que serlo dende el -

punto de vinta formal. Como en el Proyecto oc definió el e-

quipo de trabajo, 011 este punto l1abr6 que ponerlo a fu11cio-

nar. Considerando que la implomcntnc16n de un Proyecto es -

responsabilidad del realizador, él es la persona idónea para 

distribuir las cargan de trnbajo. 

Las funcionen del equipo han quedado delimitadas en ~l -

Proyecto Rndiof6nico, más no su poo1ci6n pr6ctlcn. 

Un equipo de trnbnjo debe incluir, en lo general, a lno -

siguientes porsonno: 

Guionista. 

Asistente{o) de Producción. 

Operador de Audio. 

Musicalizador. 

Rcportoro(s). 

Efectista (dependiendo del formato), 

Locutbr(o). 

Bl último ~!omento da pie para pn11snr en· la cereza del -

pastel: la locuci6n. Se dice que la locuci6n es n un progra

ma lo.que la cereza n un pnetel •. 'ºla extorioriznci6n del -

mensaje, ln imagen oonorn del programa, la personalidad de -

la emisi6n frento al público, 

Una oelecci6n adecuada representa el brillo de una emi---
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ai6n. Y por supueato que la selccci6n debe corresponder a -

lns cnractor!sticns de cada ¡1rograma dependiendo del g&ncro, 

formato y estructura. 

Por lo general se consideran loo siguicntca nspcctoa de -

una voz: 

Intrnsirlad. 

Tono. 

Timbre. 

Dircccionnlidnd. 

Intensidad. 

J,n cantidad do energía que un locutor vierte en ln lectu

rn. llncin el interior del medio se dice que un locutor nos -

tiene que hacer creer lo que oat6 loynndo, virtud o disponi

bilidad dircctnmonte vinculndn con el público que escucha. 

Tono o Altura. 

En t6rminos mltntcnlea ne dice que el tono de un oonido es 

ponici6n en ln escala. En radio también debe discernirse 

entre un tono nrnvc o uno agudo, o bien 1100 intermedio. A -

partir de este atributo mfi.s bin11 ornñnico, rl reolizodor --

eligo qu6 tono de voz rofuerzn de mejor manera las pretcnci~ 

nea de una emini6n. De ln miomn manero dnbe saber cuándo --

utilizar los contrapuntan, mejor conocidos como combinnci6n 

de vocea. 

Timbre. 

Tiene Qllc ver con ln fuerza sonoro del locutor. Dicho de 

otra manero, con ln rormn en que au voz es registrada por el 

micrófono. Existe una amplitud de registros debido a la ose! 

lnci6n de ondaa,y n ln garganta y diafragma do ~n1la locutor. 

El realizador debe escoger el registro que móa se ajuste a -

loa intereses de ln produCCi6n. 
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Diroccionalidad. 

También se le conoce como modulnci6n o acento, y no es -

otra cosa que el matiz do ln lectura, el matiz que el loctt-

tor le da. Esta modulnción ontá dada, a au vez, por inflcc-

ciones que refieren un estilo pcraonnl de lectura, 

Al seleccionar unn voz dcbcr6n tomarse en cuenta todos 

los detalles antP.riorcs do manorn que ln vo~ aclcccionnda se 

ajuste a ln producción. En la prficticn prorcsionnl muchas 

voceo se da a la inversa, os decir, el formato se ajunta a -

loa locutorca, Idealmente oc recomienda lo primero. LJg esta 

manera oc piensa en vocea pnra: 

Conducción, 

Informnci6n. 

Narraci6n. 

Intcrprctnci6n. 

No olvidar la posibilidad de lns combinaciones que oiem-

pre resultan ntrnctivne. 
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C- OUIONISMO. 

En distintos ocnoionee el cinenstn jnpon6s Kurosnwa ha c2 

mentado quo para él el nuión reeul tn algo así como el ochenta 

por clento de una realización. Sin entrar en detalles cincm~ 

togrúficos se retoma la idea para referirse al guionismo 

radio. 

La columna vertebral de una eminión la constituye oin du

da el guión. El guiún es ln estructura misma del programa, -

ou estructura en cun11to n forma y orden de lo~ contenidos. -

En Al quedan catructuradns las capocificidndes del lenguaje 

que tanto ne l1nn mencionado. Elgui6n re~nc y sintetiza lo -

que ae expone. ncaumo y contiene loa clementoa gramaticnleo 

y t~1:nicos que aborda una emisión, En 61 quednn expuestos -

los conceptos, ideas y mecnnismoo oporativos que l1nr6n cnte2 

dible un programa. Entendible tanto pnrn realizadores como -

para el público. 

ílegronemos a las definiciones generales. Dice Fernando C~ 

riel: 

"Como toda puesto en escena, un programo presupone In existencia provin 

de un libreto indicativo de la acción, el lugar, los parlamentos, los C!!, 

rnctcrcs/ El guión demanda un curso destinado n di vulgar la vida/. 

F.ntemlcmos por r,ui6n don coono. A onber: el script o libreto, y ln e!! 

tructurn del gui6n radiofúnlco/ Provocntivnmente nos valemos do un con-

cepto expulnado del medio prirn llamar la atención acerca do la forma so

nora radiofónica. De ous problemas, valores, secretos, nrtilugios" (7). 

Aunque Fernando Curie! l1abln de dos nspectoa 1 en roalidnd 

se refiere n uno solo! ln eotr11cturn del guión. 

Pnrn varios autores esto división no cauoa conflicto ya 

que ln estruc1·11raci6n del librct.o ln entienden como In rcu-

nión <le' lo liternrio -arnmnticnl- y lo técriico en el mismo -

plano gráfico. Se dice gráfico porque eso eo en realidad: -

una guín visual que contiene nl.mcnsnje{a). ntnnmon entonces 

que se trata de u11 oólo plano con dos verticnLos que se div! 

den por cuestiones operativas y no por algo con~eptual. Ln -

mayoría de los nutoreo 1lnmnn a esta división práctica UIA--
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GRAMACION. Ea importante comentar que pnrn Fernando Curlcl -

la diviai6n no es ton nimple, El divide al guión en dos par

tes bien difcrcncinbloa. La primera se refiere n ln fonogra

fía entendida como 11 ln dinnrnmnci6n de loo sonidos on el pn

pel'1. Ln segunda parte se i•oficre n la estructura mioma, o -

como él le llnmn, n la "catéticn del sonido 11
• Para otros au

tores la Diagrnmnci6n, ya se dijo, co la scpnraci6n de indi

caciones literarias y técnicas. No pnrn Curie!. 

Recurramos nucvnmcntc a Knplfin para acentuar cata impor-

tancin del gui6n dentro del Proceso de la Prod11cci6n: 

"Los emisionca do rodio no se improvisan, sino que se emiten sobre la -

baso de un texto prcvinmcnto escrito/ Gui6n se entiende como ln eatruct~ 

rn auditiva codiflcndn por cacrlto" (B). 

El gui6n indico loo momentos precisoo en quo cnda especi

f'icidnd oe escucha (palabra 1 efectos 1 múaicn). Es el e o quemo 

detallado de unn emioi6n, la guío de un programa -de ahí su 

nombro-. 

Jlmmy Gnrc!n Cnmnreno dice ol respecto: 

"El libreto co poro ln rndlo, lo que los planoo ele una construcci6n son 

poro el arquitecto, o el plnn :le vuelo para un piloto. F.l libreto morco 

toda ln estructura del programo, sus di!'crentcs panos, la forma de mane

jo del sonido, lo mnncrn de interprctnrac, lo duración de los parlnmen-

toe, de ln músico y de los efectos sonoros, o del ruido" (9). 

Esto def'inici6n no n6lo explica lo que es en sí el guión, 

sino su importancia dentro del procoao. Se retoma esto men-

ci6n porque lo dota de nu posibilidad mnxima: morcar la os-

tructuro de un prop.rnmo. 

Se tiene entonces uno porto rc!'crida o los parlnmcntos y 

acoto'ciones del locutor( es): gui6n literario. Y otra parte -

incluye, ln_s ~ndicaciones técnicos que también non estímulos 

sonoros:· gu16n t6cnico. Este Oltimo contiene indicaciones -

de música, efectoa o ambiente. Se rciter~, lo divini6n es -

m6a bien ·pr6ctlcn puesto que el ~onido radiof'6nico ce uno, o 

mejor dicha·, el lonnuaje radiof6nico se compone de elementos 

que lo l1econ unívoco. 
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1) REOACCION, 

La redacci6n correcta tiene que ver con el manejo adecua

do de los atributos que oc mencionaron: claridad, scncillc7. 

y reiteración -ndcmáo do imnginnci6n y creetividnd-. 

No es ln intonci6n del apartado diapersnroc en las habil! 

dndce delguionisto, oino más bien dclimitnr el parámetro que 

hoce comprensible ol diocuroo. Parece no tener discusión que 

un guionista se rorme acnddmicnmentc, lo cual no signiricn -

que sea pcriodiotn. Signiricn que mnneje adccundomcnte el -

idioma, y que su sensibilidad y creatividad le permitan com~ 

nicnr en rodio. Como oc cst6 en posihilidad de explotar le -

imnginnción, resulto Gtil el nccrcnmicnto o lo litcrottira. -

Por supuesto que lo responsabilidad do comunicar implica unn 

cultura firme y el manejo de loo temas que se expongan. 

Como se ve el punto no ca para na1la un recetario pnrn 

guionistas. Es un comentario que apunta hacia ln cnrencin de 

r6rmulns para que tina persono sea creativo. 

Regresando nl punto de lo Diagromoci6n. Se decía que el -

guión integro doa parten: lo técnico y lo literario. La par

te litornrio significa ordenar lo que se lee. La parte técn! 

ca incluye loo convencionalismos que siguen operadores y re~ 

117.ndores. 

La Diagramaci6n es la forma en que so acomodan los parla

mentan -participación del locutor(es)-, los indicaciones de 

interpretación, los espacios de música y efectos, y las de--

més acotacioneo. La Dineromaci6n garnntizn, suma, la mar-

cha secuencial de un pronrnma. No garantiza su credibilidad 

o éxito, pero oí su marcha operativa. 

Convencionalmente el guión oc divldc en dos columnas ver

ticales (imaginariamente): una a ln izquierda (ncotnciones -

t6cnicas1 y otra n ln derecha (parlamentos). Los nombres de 

los locutores aparecen escritos con mayúsculas del lado iz-

quiordo, mientras que el texto pr~piomentc dicho se coloca a 

la derecha. Se recomiendn que cada cuartilla contenga 24 re~ 

glonoa con sus dos columnas: la de la derecha con 32 golpes 

y la do ln i?.quicrda con 15. Esta diaposici6n es para tener 



- 118 -

una idea aproximndn del programa. So dice aproximada porq1ic 

ln duraci6n de una p6ginn no depende de lo cantidad de paln

brne que contenga. Depende del ritmo de lectura. Ejemplo. Un 

miamo parlamento tondró dintintn duración si se loe a ritmo 

de noticiario o si ne lo hnce n ritmo de narración o charla. 

Uivldir el gui6n en coll1mnns imaginarios tiene otra util! 

dad práctica. Do esta formn los locutores pueden hacer una -

mejor lectura porque no ne confunden con otros conos. El que 

sus pnrlnmcntoc npnrezcan del lado derecho les permito hacer 

un seguimiento por ndclnntndo de lo que leen. Viaunlmentc no 

tienen que dirigir ln vista hacia el principio de la hoja, -

s61o a la mitad. 

So recomiendo escribir los parlnmnntoa con mny6sculas de 

manero ~uc nu visualizaci6n sen acncilln. En el caso de que 

aol se hnnn se recomienda acentuar lna palabras. El punto no 

requiere de mayor oxplicaci6n puesto que ac escribe para que 

loa locutores lenn con la mnyor propiedad posible. 

Ln Diogrnmnci611 tnmbi6n Cocilita que los realizadores y -

operadores hagan un ncRuimiento viaunl de lo que oyen. En -

este sentido ln Dingrnmnci6n del gui6n ayuda a todo el equi

po de trabajo: lon gula en una realiznci6n. 

En cuanto a ln rcdacci6n mioma se dijo qur por lo menos -

el guionista debe manejar con propiedad el español, virtud -

que trasciende al medio. Si se trata de ser sencillo y claro, 

por ejemplo, cntonceo la sintaxis se vuelve b6sicn. La sin-

taxis sugiere ordenar 16gicamcntc lns ideas. Pero en radio -

cato orden ce impreacindlble porque loa parlamentos se es--

tructurnn o partir de ideos cortos. Codo idea debe aparecer 

perfectamente separada de otros y Gato se logro con ln pun-

tunc i~n. Uno idcn debe cxpresnrsc y yo, posando n la alguien 

te. No e
1

e ent:cndR que hny cnrencin de cxplicaci6n o desnrrE 

llo, lo que no hny es tiempo porn ln ret6riCn. Por supuesto 

se habla de principios idcnlcn que en lo pr6ctica pueden om! 

tirso por·cnrencin de formnci6n. 

Lo redacci6n pnra rodio supone recrear im6gencs auditivas, 

por tanto el acercamiento n lo literatura os sumnmentc Gtil. 
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Lo miomo sucede con ol periodismo en general: el lenguaje 

lo hcrrnmionta de trabajo. 

Las expresiones cobren otro dimona16n en rodio. Por un l~ 

do lo que se dice no poso desapercibido -como podría suceder 

en tclcv1si6n-, pero por el otro loa crrorca se magnifican. 

Atender n la claridad del escrito ea pensar en quien recibe 

el mensaje. Se escribo poro que los dcmli.a ca cuchen 1 poro que 

entiendan en instnntca, pnrn que asimilen en nl momento sin -

pregunt~nr. 

Al interior del medio se dir.e que es m6o complicndo eser! 

bir de mnncrn ne11cilla, que diafrnznr el diac~rno de prona -

barroco. 

2) SECUENCIAS NAnnATIVAS, 

El orden de lo literario y lo técnico le otorga al p,ui6n 

un ritmo, un ritmo sonoro. A ésto se le conoce como Sccuen-

cia Nnrrntivn. 

Las aecuenciaa refieren enccunR, plnnoa, pnrlnmentos. lla

bitualmento presentan unidades de acción, lun,ar, tiempo, im

portancia, etcét;r.rn. Eaton planea, n ou vez, pueden ref'erir 

ideas, notas, lliatorina o, m6s complejo aún, uno serie drnm! 

tiznda. 

Se decía que en el gui6n quedan ordcnndna loa cspecif'ici

dadcs de cato lnnRUBjc. Jlzstamentc lo relnci6n equilibrada -

de &etas ca a lo que llamamos Secuencian Narrativas. Su com

posici6n dentro del gui6n: ln composición de la estructura. 

(En el apartado ref'erente a la GRAUACION se dctnllar6 el p11a 

lo). 

3) UTILIZACION IJE CONCEPTOS. 

Mucho se hn dincutido sollrc los tecnlci~mos que deben ut! 

li~arae dentro dol nui6n. Lo importnnte no es el nombre que 

adoptan eatna indicacionca, sino au uti l ldad dentro del texto. 

Muchos de lbs tbrmi11os son de orinen anglo, de ohí quiz6 las 

diferencias de intcrpretnci6n. 
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Com~ punto de pnrtidn oe piensa en lns ponibilldadea que 

ofrece la música, los efectos y el ailencio, ndcmás de ln p~ 

lnhrn que oc hn explicado. Si lo herramienta ca el aonido, -

lo sonoro, entor1ccs habrá que exprimir esta uniscnoorinlidcd. 

Se ha superado ln vieja dlacuai6n de que la forma no ce -

tan importante como el contenido. Ambas son importnntco. De 

hccl10 el co11tcniclo ndq~icrc una forma que modifica el cnfo-

quc mlsmo. Modifica la intención, su ruerzn expreoivn, ln º!! 

pncidnd de provccci6n. 

Si oe porte de ideno, cnto~cco los comooncntes del lcngu~ 

je tcndrtin que reforzar cutna ideos ¿C6mo lograrlo? F:quili--

brnndo los planco del dincuroo, 6sto ca, no perdiendo de vi! 

ta ln idca(o) central paro que todos loo elementos sean re-

f'orzndorcn. F.l er¡uili.brio interno de ellos otorga continut-

dnd, proporci6n, difercncinci6n de plar1os, rítmica al cuerpo 

del programa, 

Lo utilidad de los términos cotó. en ru11ci6n, entonces, de 

su aprovecl1oniento y no de lo que signif'ican como tecnicis-

moo. Lo importante ea S3bcr para qué y cuándo utilizarlos; -

trátese de unn rñrnna musical, una co1•tin;i. o un CI"OSB out:, p::>r 

ejemplo. 

Al mó.rgcn del género los te6ricoa han dividido el material 

sonoro en tres plnnoo: 

Actos. 

Secuencia. 

Escenas. 

Igualmente hon intentado unif'icar las convenciones de ma

nero que se tonga uno terminología universal. Los t6rminoG -

más utilizados son: 

Apcrtur~. 

Introito. 

Cortina. 

Puente, 

R6ragn, 

Rúbrica de Solida. 
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Apertura. 

Sonido distintivo/caractorístico de una cmiat6n. El sello 

sonoro que diferencia una serie de otros. También se le con~ 

ce como RURRICA INSTITUCIONAL. Lo rúbrica debe rcdondenr las 

cnroctcrlsticaa de la serie, en su género , formato y tcmát.!, 

coa. Por tonto se espera que oca sumamente atractiva de man~ 

ra que se convierto en gancho poro quien la escucho, En sum~ 

le confiere a la cmisi6n una personalidad sonorn. l.n sinteti

za on lo nonoro. 

In trni to. 

Sonido, musical o no, que airvc de tronsici6n entre la rl1-

bricn y el inicio de los parlamentos, del contenido mismo. 

Paro algunos outorca el Introito t'ormn porte de la r\1bri--

cn. Puede ser, aunque otros autores no lo conaidcrnn as!. El -

enea os que enlozo con loo parlamentos. Muchoo series no lo 

utilizan porque lo r6bricn est6 hecho rlo tal manera que por 

si mismn logro la tronsici6n. Me inclino más por ostn opci6n 

porque indica que ln róbricn es m6a completa. Tambi6n se tr! 

ta do uno cuosti6n de cotilo. 

Cortina. 

Ln cortlna ac1>ora octoo, temas, nuuntos, t6picos. Tambi6n 

puede aervir como introducci6n ambiental a un oapacio. La -

cortina no ncceonrinmcntc es musical -como muchas veces se 

pienso- puesto que puede resolvcrae con e~ectos o, incluno -

prolo11gnndo un silencio, 

Puente. 

Cortina más breve. Si la cortina aepnra las secciones du 

un pr?g~amn, .el puente sopara las partes de estos secciones. 

Para no entrar en conf."11Aionco embae guardan el mismo sentido. 

Lo que pasa es que una es m6s prolongada que lo otro. Ponga

mos un ejemplo: una noto, En cnao' de que fuero muy extensa -

podría scpnrarsc o fronmcntaroe con unn múaica recurren-

te -lo misma piczn-. Otro ejemplo. Un relato corto necesita

r~ de descnneos, pnusae, respiros, lo C\lal ne resuelve con -
puentea. 
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Se insiste. Lo importnntc es sober pnrn qu6 utilizar el -

puente. Si se trotara de separar unn escena de otra, una no

ticia de otra, uno l1istorio do otro, lo ndecundo ncrin recu

rrir n uno ocpnroci6n m6s prolongada. En este caso se hnrla 

uso de lo corti110. 

Es importante co11aidcrnr lns comhinncionca y que lo pro-

ducci6n no se rcstri11jn a tccnicJ:imon. Esto quiere decir que 

se busquen f6rmulna crcntivaa que refuercen el cometido. 

R6fngn o Cltiepozo. 

Puente brovloimo (dinamos de un segundo o menos). Se tr~ 

to do un verdadero dentello sonoro que acpnrn momentos de un 

minmo p\nno. Incl11ao no separo oino que une unn secuoncio, -

6oto oo, mntizn un momento filgldo. Cuando lo r6fngn ca muy -

brillante se le llnmo Golpo Musical y tambibn matiza un mo-

mento drñmntico o mús bien lo recren. 

Cierre o R6bricn de Snlidn. 

Trndlcionnlmcnto igunl a la Rúbrica de Apertura, lo cual 

pnrece cohere11tc porque rcndondca ln cmiai6n; denoto au con

cluni6n. Como cmpiozn nsi termina. 

Existen otros convoncionnlismoa que no so incluyen porque 

en renlidnd se trato de variantes o combinncioncs de Jos an

teriores. Si se piensa en la creatividad hoy que reconocer -

que estos convenciones no son algo terminado o no d~bieron -

serlo. Son horrnmicntns y no fines. Al final do cuentas lo -

que importa ea redondear un mcnanjc. 

d) FORMhTO. 

El Formato nn ea una coocct1c11cin de la rcdacci6n, al con

trario, é'atn se eiiic al Formato. El punto se ha dejado al :f! 
nol del npnrtndo pnrn ampliar nt1 explicnci6n, 

Al hnbln! de loa Objetivos Pnrtlculnres de lo Serio (ver 

pág. 105) so indic6 lo ncccoidnd formal de delimitar desde -

ese momento el Formato. 
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Al Formato se le define a partir de las prctencioncs mis

mas del Proyecto, es decir, se le fijn partiendo de las ca-

ractcrlaticns que adoptará la emisión. Una condicionante es 

el género. 

En el 6mbito profcolonal n6n se incurre en el error do e~ 

coger primero los temas y deopuéa el Formato donde ac les -

vcrtirá. El mecanismo, inverso al idcnl, hace que el Formato 

tenga que adecuarse n lo particular. Pnrecc obvio que el Pr~ 

ceno de ln Producci6n porte de lo general a lo pnrticulnr. -

Así que las tcm6ticna deben njustaroc a él. s~ trntn de que 

los ideas, dntoa o tomas se den en un ámbito más amplio, con 

mayor movilidad o soltura. 

Pnrtimon de que el Proyecto cncnusn su aclccci6n. Después 

vendrá el temario o ln gula do temas. No oe confun1ta Asto -

con el g6ncro (ver pág. lOG). 

El Formato es el vct1lc11lo del discurso, el espncio donde 

se mueve, lo corn que adopta. En lo general no habla de tres 

formotop b6sicoe que n ou vez i11tegron o otras variantes: 

Mon6logo. 

Diálogo. 

Drnmnti?.nción. 

Los mon6logos son loo más recurrentes en rodio. Son innum~ 

robles los ejemplos donde un locutor/conductor/actor/ lleno 

el cuadrante cxternondo uno versi6n individual de algo. Ver

sión único. Contremoa el nounto en los posibilidades del Fo~ 

moto. 

Stt exagerndn utilización hn oconionndo que el cncuchn ne 

defiendo con ln renpucstn qu~ nuncn falla: cambinr de eatn-

ción º:apegar el aparato. Pa1ece cloro que 6sto oe debe a -

sus usoo y no o las cornct~ríeticnn del Formato en al. El M2 

nólogo, Por ot
0

ro lodo, hoce que lo juicios t·engon el sufi--

cicnte peso o la suCicientc crodibilidnd siempre y cunn~r, -

provengan de un líder de opinión, llámese conductor, intcle~ 

tunl, cicntlrico, político, ortiatn 1 etcétera. Dol P::ipa mis

mo si se desea. El inconveniente se ubica en la intennidnd y 

duroci6n del discurso. Con ~nto oc !1tllorc decir que habr6 --
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ocasiones en que se use ol monólogo sin prolongnrlo dcmnsi!!_ 

do. 

El conductor de un mon61go debe reunir unn serie de virt~ 

des que cautiven al público, virtudes que pocna pcrsonns ma

nejan en su totnlidnd como cultura ncncrnl, humor, perspcct! 

vn de juicio, voz ngrndnblc nl oido, soltura, gama de infle~ 

clones y maticen, incorporaci6n del público a lo que dice -

(que erectivamc11tc se dirija al pOblico), ctc6tcrn. Pero ---

¿estos fncultndcn pueden reforzarse con el texto? Por supues

to. Un texto nproplndo, lo!do npropindnmcntc, impulsa a mu-

cl1no tic ellos. De lo que ne trata c11tonccs es de que el man~ 

logo .apnrozcn como chnrln y no como oratoria de político. 

Ln duración de la cl1nrln es importante. Por muy ogradnble 

que reaultc ln voz y por interesante que sen el naunto ex--

puea to, bien dice un dicho muy popular entre lon compníleroa 

del medio: no hny progrnmn que dure cien nílos ni público que 

lo rcaiata. 

La considcroci6n cobra su dimensi6n rcnl cuando se piensa 

en loo Atributoo del Lenguaje Radior6nico. Esto aignirica -

que si una notn/toma/pnsaje se hn expuesto no ca necesario 

que se le de vueltos hasta el cnnsancio. Sin que el nrP.umon

to so convierta e11 verdad nbnolutn pueato que dependcr6 de -

cada caso, se recomienda que una pnrticipnci6n no exceda de 

cinco minutos. No signirica que el programa dure s6lo eso. -

Significa que el Mon6logo oca separado por algún espacio mu

sical que lo deacnnae. 

En cunnto nl ni6logo Ot! intuye que maneja dos o más voceo. 

Dentro de este J'ormnto quedan ln mayoría de variantes del m! 

dio y se les come11tar6 m6s adelante. Baste decir por ahora -

que él Diálogo sugiere intercambiar posiciones, perspectivas. 

Aquí e~ p~so,de lo que se dice no ca exclusivo de una sola -

persona, ·sino juntamente de quienes dinlonnn. El Diálogo tn~ 

poco oignificn que se conv~rae. Slnniricn que el mensaje te~ 

gn variedad de cxpooitoren, incldAo posiciones encon~rndan o 

no • Habrá ·ocasionen en que la plática sea real. 

Finnlmontc la Oramntizaci6n. El Drama o Dramatizaci6n su-
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glera presentar una historin, anécdota, pasaje, ncontccimic~ 

to, encarnado en protagonistas (nctorea). El nsunto es cont~ 

do por quien lo vive. 

El pasnjo se cuenta en accionco ostructurndno n pnrtir de 

parlamentos. El asunto no lo cue11ta el locutor sino los per

sonajes, salvo en los caoos en que interviene un narrador -

como esquema literario. Y cuto asunto ea contado dramóticn-

mcnte1 tentrnlmcnlo, mientras que el peso cat6 en ln ndaptn

ci611 y ln intcrprctnnl6n. 

Se dice que co el Formato Rndior6nico más completo, quizá, 

aunque ln cucsti611 no parece de cuidado. Lo que sí es impor

tante es que lleve l1nstn sus últimos consccucncins aquel --

principio do crear im6gnnco al1ditivna. Sucede lo miAmo.con -

variantes como el reportaje. Al nbordnrlo no s6lo sL difunde 

un acontecimicnto,problcm~situnci6n/ vivenciodo por los are~ 

tndon, nino que ln expoaici6n tiene en si mismo uno estruc

tura drnm6ticn: el .drnmo de la vida cotidiana. Cuando al di~ 

curso se le expone encadenado en acciones ad¡uiere lo fuer~a -

expresiva que tic11e en lo realidad concreta. Dicho con otraa 

palabrao: ol Formato recupera los hnblne do ln realidad -1! 
tcral-. Incluaondqulcrc un drnmntlsmo s11perlntivo porque 

le expone fucrn de su capncio l1nbitunl: ndcm6e de que la ex

posici6n es masiva: se le amplifica socialmente. 

Toda esta explicnci6n tiene una bnoe teatral. 

Varios autores distinp,uen doce ~ormntos, aunque en reali

dad resultan vnrinntee de loo tres anteriores. Se abundnró -

en algunoa de ellos. 

La Chorla 

Aquí la expoaici6n aparece como un di6logo ficticio entre 

condu~t~r y p~blico. Al final de cucntns "6lo uno persono lt! 

bln. Se le divide en dos tipos: expositivo y creativn. Los -

productoreo con frecuencia indicamoo a un locutor: ¡Lee como 

si no-cstuviorno loyondol Claro,· óe trata de 11no interpretn

ci6n. Aaí qrie lo Charlo c¡ueda cnracterizndn por lo soltura -

que logra un Monólogo. 

Puede ser nr.nuinn o capont6non, lo cual no debe confundí~ 
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se con la improvisnc16n. Improvisar no neccoarinmente signi

rica ser coloquial o franco en lo que se dice. Puede serlo y 

puede no serlo dependiendo de la rcdacci6n del texto y de -

los rncultndes del locutor. Pero unn chorla escrita es ln b! 

se pnrn que esta lectura incurra en ln espontaneidad. El rc

sultndo es nntiofnctorio cuando el locutor le dn al escrito 

los matices que mnrcn en Jo gramatical: cuando es suelto en 

la lectura -docimoo-. De esta manera los eocuchno no notnr6n 

que oc trata de algo leído. 

A la Cl1nrln se le nsocin con dos caras: lo imperativo y -

lo creativo. En la 11rimcrn ol mensaje no rcpnrn en ln porti

cipnci6n del dostinntnrio, n61o descargo ideos, juicios, --

enuncindoo. Impone sin roflf!:icionnr. Por el controrio, el tono 

crentivo convidn n que el pftblico complete el mensaje con -

juicios propios. Ln Chnrln Creativa c!l abirirta, flexiblc, d!:_ 

poaitario de otrna visiones. 

Noticiario 

Su reino QB ln noticia y su coro lo noto informativa. 

Lo nota informativa se limita o presentar u11 l1ccho/fen6m~ 

no/ncontccimiento/problomn/ oin interpretarlo. El noticiario 

so conforma n partir de notos que al ordcnorse en importan-

cio don como rnnultndo u110 do loa Formatos m6s conocidos. El 

punto no requif!ro rlc mayor comentarlo, aunque quiz6 valga la 

pena mencionar que muchoo Informativos -como tombifin se les 

conoce- no so limitan a lo noticia en sí porque incluyen Ju! 

cios, DoSde el punto de visto formal se ubicarían en otro -

Formato. 

El Comentario 

Ahora sí se trasciende lo presentnci6n informativa para -

expone~ 'in in~crpretnci6n del l1ocho. 

Aunque c11 apariencia ne justifican orientando al escucha, 

lo quo pretendan nn el rondo ea conducirlo hacia un punto d~ 

terminado. Difícil nbordnr una crítica nl respecto cuando se 

defiende lo expresi6n independiente. Quizá la crítica tcn--

drln que basnrAe en cada comentario, Dependiendo del enfoq11e, 
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cxplicaci6n, bases, el Comentario pudiera sor completamente 

justificable. 

El Comentarle condeno o redime, aplaude o censura, discr! 

minn o nlabn, pero siempre tomo pnrtido. Por Rupuesto q11e -

abundan los comentarios disfrazados de cualquier cosn pero -

que nl finnl vierten unn posici6n parcial sobre algo. 

Lo ~ncuontn 

Aquí oc troto do uno variante del Diálogo. A diferencio -

de ln encucotn ortodoxu, ln rndiof6nicn retoma las voces pr2 

tng6nicns poro que asumnn los juicios, 

Son vnrinhlco loo mecnnismon de ln Rncucsta, por ejemplo 

a trnv6e do lí11cno tclcf6nicas, misivos o grnl>ncionco de cnm 

po. En todos los cnso se permite que el público aporte una -

opini6n. Pero el manejo también puede cstnr condicionado a -

loo intorosen del EMISOR. Lon ojomplon contrarios efectiva-

mente nmplíon lo pcropectiva de un nounto. 

Ln aelccci6n do loa cncucstadoR es fundamental porque de 

ello depende lo divcroidnd do optnionco. En resumen, la En-

cuesta le devuelve nl medio ou capacidad como promotor del -

cambio nl incorporar ol escucha. 

La Entrevista. 

Nucvnmonte correapondo n una variante del Di6logo. Por lo 

general incluye o un especialista que al ser cuestionado so

bre algo vierte juicios personales. El desglose del mensaje 

tnmhi6n cnt6 n cargo rlcl r11hrevintndor: n partir de aspectos 

generales va redondoondo el temo. F.D un género periodístico 

por excelencia donde se presupone de un diálogo con pregun-

tns y :respuestos. 
Unn entrevisto correcto no es aquello donde el conductor 

o modera~or p~cdomi110 sobre el entrevistndo(s), como muchas 

veces se pienso. Unn bucnn entrevista es nquelln que respo~ 

de a lp que se dcscnbn obtener. ~1 entrevistador debe pnrtir 

de que el público no mnnejn n profundidad lo nbordado, por -

lo que de alguna mnncrn es un rcprcnentnnte que Pn ese momo~ 

to tiene voz para preguntar por los dem6o. El entrevistador 
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tampoco debe pasar por erudito -aunque lo sen-. Debe presen

tarse humildcmcnto y bnsnroc en el sentido común: indnr.nr en 

nspcctoa que cunlquiern deaon conocer. Entonces ln Entrevis

ta puodc dirigirnc hncin lo pnrticulnr cunndo lo obvio hn 

quedado claro. 

Tnmbi6n tiene ous enroques y modalidades, pero siempre se 

ciílc n lnn pretc11cioncn de ln cmisi6n. 

¿Qu6 es lo que se desea conocer de un entrevistado? Lno -

rcspueatns so11 mfiltiples como las ocupacionen mismas (ofi--

cios, cargos, responsabilidades). Como pnr6metro común se -

pide que un cntrcviotndo hable de lo que supuestnmonte cono

ce. El cntrcviotnclo tiene que ser un reprcocntantc mornl o -

real de un sector. Lo importnnte ea lo que dign a pnrtir de 

cuestiones que primero nfectnn a los dom6n y despu6s a 61 -

mismo; o que al nfectnrlc repercuten en los demás. 

Su denigración dentro del periodismo ca clara. La prosti

tución del Formato, por llamarlo do algunn manera, tiene que 

ver con los intereses del Medio y no con el Formato en ni. -

Son incontables los ejemplos donde el tcmn abordado resulta 

irrelevante, o mejor dicho no hu.> tema. Cuántas veces el en

trevistado aparece como representante de un sector sin serlo 

en lo rcnl ni en lo moral. Por cj~mplo lnn mal llamadas es-

trellan póblicno. Pocoo g6neros periodíHticos l1an sido tan -

donigradon como éntc nl alimentar luminnrins que nnda apor

tan. Podrían hacerlo pero esa no es lo intenci6n del comuni

cador. 

Pero dejcmoa los ejemplos burdos y que la dcfenaa de la -

Entrevista se de en el peno que tiene interrogar a lo~ vcrd~ 

daros protneonintna de la historia. El Formato tiene la fue~ 

s~ficiente pnrn que un entrevistador -no un c6mico- sien

te n esas luminnrins frente al micr6fono y las hngn caer de~ 

de lo m'aa alto con la inercin do su propio' estupidez. 

El Reportaje 

Se trntn, quizA, del For1nato Rndiof6nico mns relevante -

por sus posibilidades sonorna. El sonido del reportaje lleva 

a ln ronlidad, recupera el espacio habitual de las relacio--
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nea sociales. F.n radio el Oeportnje eo una invcstignci6n de 

campo estructurada para olrsc: oímos los gritos de loo mani

festantes, el llnnto del escolar, lnn detonaciones en el ca~ 

po de batalla. Oímos el mundo tal y como suena -v61nnsc la 

precaria mctáforn- • El Reportaje sale a la cnlle y de ahí -

oe nlime11tn pnra ndquirir un rontro oonoro. 

Radioreviatu 

Se trntn en realidad de un Formato que aglutina a los --

otros. Lo común en que ce integre de secciones (otros forma

tos) para exponer ulno de manera mús atractiva. llay ílndiore

vistas que manejan un s6lo género, por ejemplo Reviatas Cul

turnlco, Ocportlvns, Finnncicraa, etcétera. otras en cambio 

son vcrdnderno mincclúncno donde loa temas se abordan indis

tintamente. De lo nrt!stlco se vn nl circo y de ahi a los -

toros, por decir algo. 

La Rncliorevista oCrcce ln oportunidad de aprovechar loa -

demás Formatos en uno s6lo, en una misma estructura. En esto 

caso la columna vcrtellrnl depende de la conducci6n {general

mente n careo de 11nn pnrejn). La conducci6n le dan las sec

ciones unidad, col1erencin, ritmo, Ln hilo introduciendo n 

ellas o bien retomando la conducci6n despu¡s de nlnuno. Mu-

chas voceo est6 nnocindn con ligereza o rrivolidad. Desaror

tunndamentc se le utiliza con rrccuencia para el entreteni-

miento C6cil. En este caso los conductores adoptan el papel 

de c6micos que introducen a ln ignominia m6a abundante. 

El acierto narrativo do la Radiorevistn depende del orden 

de las acccioncn: de su ubicnc16n dentro del gui6n. Para --

ello la música y otras comblnncioncs son imprescindibles. 

R~cordemos las funciones de la música. Una de ellas es -

juatamente la de conectar o scpnrar momentos, La Rndiorovis

ta tiCnO que'mnntcner una Cluidez tal que !ns partes no se -

entiendanaislndos, que so presenten en conección con el todo 

que ca el progrnma, 

En conclusi6n 1 au manejo significa conocer loa demás ror

motos. Al reunirlos el dlsnurso aeguramcnt~ tendrá mayor va

riedad y atractivo. 
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D- GRADACION. 

Unn vez que el gui6n hn quedado listo eo procede con la -

Grabnci6n: ol cnfrcntnmicnto con el eotudlo. 

Se dice que el mejor guerrero ce aquel que manejo con ar

te auo armas, y tom1Jl6n oc dice que el mejor estratego ce -

aquel que no vo n la gucrrn sin fuail. En este caso el arma 

ea el g11i6n {incl11ycndo lon mntcriolca que sugiere). Asistir 

bien armados o cntn confronLoci6n es un buen principio para 

enlir nvnntcn, lo cual tampoco ea unn gornntin. Las guerras 

cotfin llonno de oorprcaas, En fin, aonuramcnte Nnpolc6n te-

nin m6o !den del nnunto, Olvidemos In guerra y retornemos al 

cst11dio. 

Ln Grnhnci6n ougicrc del conocimiento previo de un estu-

dio y de loo aparatos que nht oc encuentran. Presupone el mg 

nojo eocncinl de principioa de audiología e l11Renicrla ncGs

ticn. Se parte do que un renlizndor mnnejs estos principios 

y por tanto prosigue con ln r.rabnci6n, aunque nhorn que se -

menciona no eot6 por dem6a recordar lo elemental. 

El principio ca rccupornr las ondon oonorns producidos -

por la voz y convertirlas en seílnlea electro-acústicas, scñg 

leo que se nmplificnn con lo consola y se mnndon en impulsos 

clcctromagn6ticoo. 

Un estudio de grnboci6n debe contener, en lo elemental, lo 

siguic11te: 

Acúotien Aceptable. 

Micrófonos. 

Consola. 

Grnba~ora(s) de Carrete Abierto. 

Tornn~esn(o) /o/ Reproductora de Diucas Compactos. 

Reproducto~n de Cnsaottes. 

Cartuchera. 

Revisemos algunas de len funciones vinculndao con esto -

fano de la producci6n; 
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1) OPERACION. 

Lo funci6n significo mnnejar directamente el estudio y -

sus componentes. Dósicnment~ se trata de conocimicntoo en -

electr6nicn e ingcnierln do audio, conocimientos nplicadoa A 

lo opcrnci6n del oqt1ipo. (No ne omitn11 lon habilidades del 

operador poro que realice el seguimiento del guión). 

El realizador o director también debe ostnr fnmilinrizndo 

con el estudio, pero m6s aún con las posibilidades elec---

troncústicas de 6ste. Si la Opcraci6n se entiende como ln r! 

solución manual de lo producción, por tanto el r·nnlizador d! 

be encabezar las indicaciones técnicas. ~st.o s6lo se logra -

cuando sobe lo que quiere y c6mo lo quiere. El operador lo -

implementa. Se hnbln de cuestiones como el manejo de conooln, 

tornnmcene, borrndo de cintno, ediciones, colocnci6n de mi-

cr6fonoa, nivclnci6n de nudio, planos de sonido, ctcl!tera. -

De todo aquello que tiene que ver cor1 la operaci6n directa, 

manual del equipo. 

En la Opcraci6n ne resuelven, pueR, los mecanismos técni

coe de unn producci6n. 

2) DlRECCIO!L 

El realizador o director es el responsable de llevar n e! 

bo una producci6n, de completorln en lo directo. El director 

es ln cabeza del equipo, es quien nuia lns disposiciones. No 

se malinterprete ésto con neglir.cncin o unilateralidad. Lo -

que sucede es que el director coordinn, en la pr6cticn 1 las 

Cunciones de lon dom6s mJombron del equipo. 

El reallzaclor dirige al locutor(es) o nctor(eo). L~s ind! 

ca ~6mo completar el ritmo, intensidad o soltura de una lec

tur·n. El es quien debe parnrunn p.rabecl6n para repetir un -

pnrlnfficnto o incluao para modificarlo. Claro, recibe cual--

quicr ougcrc~cin pero oicmpre ca portador de la último pala

bro. 
El realizador coordina dentro y Cuern de entudio.En cabi-

na dirige al operador, al muoicalizndor y a los asistentes. 

Por ejemplo, oi uno pieza muaicnl no le convence p11ecle pedir 
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otra. O si un efecto no le agrada solicita su repeti6i6n hn~ 

ta que considere que la grahnci6n es co~ecta. Las indicacio

nes se don a todos loa niveles, 

Fuero de estudio ea responsable Ue revisar el gui6n. Tam

bi6n le compete pedir o modificar los materiales, por cjem-

plo rcportnjca. 

Dependiendo de la inntituci6n el realizador adquiere mn-

yor o menor rcsponsabilidnd. Dentro de loa medios del Estado, 

por ejemplo, un realizador no ca productor pero sí director. 

No ca productor porque no fi11ancia l1nn serie: la coord1nn. -

Dentro del Estado ol director tombi6n participa en ln clnbo

raci6n del Proyecto Radlof6nico, Dentro de la Iniciativo Pr! 

vado, por Bll parto, lnn lnhores del rcnlizndor oon algo dis

tintaa. Se dan casos en que el renlizndor es nl miomo tiempo 

prod11ctor y director (cuAndo finoncln y dirige la producci6n), 

Otras voceo dirige pero no finnncin los costos. Son nmplina 

lns variantes. 

Para no entrar en confusiones el renlizndor ea quien com

pleta en ln práctico uno produccf6n/trnmmiaión. Indcpendicn

tomentc del t6rmino ln función es ln miamn, con la particul~ 

ridad de que puede recaer en cloa peraonns. Generalmente se -

trato de uno persono, F.n rl proaente trnbajo se han utiliza

doa indintintamente los términos para referir la misma labor. 

Se reitero, ln divisi6n entre director, productor y renlizn

dor más bien tiene que ver con denominaciones intitucionales. 

Concluyamos entonces que se trola de una mismo funci6n, 

3) MONTAJE, 

Al icuol que en otroa medioR lo producción radiofónica no 

debe ~rcacindir de un enanyo general. Aquí ne habla del de

ber a~r,que no nocesnriamer1te significa quq así oe de en la 

práctica cotidiana. 

Cor1 o] Cin de que cadn 111iembro del equipo tongo conoci--

micnto p~ovio de lo~ detallen do ~nn producci6n/tranomioi6n, 

se recomiendo hacer 11110 lectura dol eui6n ontea de entrar n 

estud!rt, 
Kl M111tnje no es otr•n cosa quo la visi6n globalizada o to-
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tal de la fnmoon grabnci6n. En lo coloquial se dice que unn -

grabnci6n es en fdo o en seco cuando únicamente registra los 

voces del locutor/actor/. Se dice que es Montaje cuando ~--

estos voces cat6n mezclndna con otros sonidos. Se troto de -

un mismo paso de la producci6n con dos momentos que no necc

snrinmentc ce don por separado. De!,endiendo del Formato ln -

grnbnci6n ser6 en frío o con el Montaje completo. Dinamos -

que ello también depende de lno hnbilidndos del equipo de -

producci6n, y por supuesto de ln modnlidnd de transmioi6n. -

En un programa en vivo, por ejemplo, no hny tiempo de grabar 

los voces y lucp,o otros oonidoo: todo se efectúa nl mismo 

tiempo. Lo anterior no significa que no se puedan incluir -

materiales prcgrnbndoo. En fin, dependiendo del tipo de pro

grama el punto puede completarse en 11nn o mio foses, 

Si ne determi11a hacerlo en dos o mhs foses, entonces ha-

br6 que grnbnr primero las vocee (y algunos efectos físicos 

en caso de que hnya). Si aquí se desea incluir algún mnte--

rial prcgrnhndo oe le puede hnccr para que el Montaje en co~ 

junto sen máo sencillo. Loe materiales prcgrnbadoa pueden -

our entrcvistao, encucotao, report".ajco 1 piczan muoicnlca, -

entre otros, De lo que oc trata ea de simplificar la grnbn-

ción total. 

llabr6 progrnmao en que por su complejidad o sofisticaci6n 

se requiera de dos o m6s fases de Montaje, ésto ca del empn! 

me de pistas, 

En el Montaje so reunen todoa los estímulos sonoros: mús! 

en, voces y ambiente. Los efectos, por su parte, puden ser -

fínicos cuando se los produce dentro de estudio, o electr6n! 

coa cunndo se lea toma de grabaciones previas. En lo medida 

en qu~ en la primero grabación se acopie mayor número de --

elementos (pistas), en can misma medido el Montaje se simpl! 

ficn, lla'y Monfnjes que requieren de una aolii panada, como se 

dice comúnmente, mientras que otro~ llegan a requerir hasta 

de cuatro o cinco p~andns. Caso concreto las radionovelas. 

El acopio de materiales para loo pronromna en vivo se ha

ce con nnticipaci6n, de manero que entren en orden en el tra-
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yecto do ln trnnsmisi6n -a indicnci6n del director-. ?lo cxi~ 

te ln opc16n do detonar ln t~nnsmiai6n y corregir los erro-

res~ el progrnma ac completa en una sola secuencia. Aquí el 

Montaje realmente· ae reduce a una sola fase. De hecho no hay 

Montaje propiamente dicho sino trnnsmisi6n. Por ello mismo -

se indic6 al incio del npnrtodo que el Montnjc era la ~isi6n 

globnlizndn do ln grabaci6n. 

4) MUSICALIZACION. 

La música oa un componente b6sico del Lenguaje Radiof6ni

co {ver pág. 90). Con músico se ayuda a crear esas imágenes 

sonoros que tnnto se han mencionado. Ln musicnliznci6n es, -

en su eentido mfia general, el apoyo ambiental del discurAo -

-nl parejo del ambiente real conocido como dingéticn-. Lo mQ 

sien ubica, ombir.ntn, realzo lo deacrito. 

Loa te6ricos hnblon de tres funciones: 

Grama ticnl. 

Emotivo. 

Deacriptivn. 

Función Grnmaticnl. 

También se le conoce como reflexiva porque matiza los si& 

nos de puntuaci6n del lenguaje escrito, 

La músico airvc para sepnrnr ideos, momentos, escenas, -

tiempos, etcétera. Unn musicalizaci6n correcta refuerza par

lnmcntos aunque tambi6n los separa, loa deaconan o los cubre. 

Funci6n Emotivo. 

Lo musical matiza momentos claves de una nota, relato, -

histOrin, Por si mismn crea ntm6sferoa emotivas. Rec••érdeoe 

que en ni miamn eo un lenguaje. 

Función Dcncriptiva. 

La· músic~ puedo guiar acciones, los momentos que en suma -

represcntfl11 una historia. En ente caso debe sugerir cor6cte

rca que dibujen a los protogoniatns, que describan el asun-
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to protagónico. 

Estas funciones apuntan llacin un objetivo: volver homog6-

neo el discurso. Si la musicnliznci6n no resulta adecuada 

los eattmulos npnrecen disímbolos, opuestos. por ejemplo, no 

utilizar 11n g~ncro nfronntillnno en un velorio, salvo que la 

intenci6n aan mús bien ir6nicn. Se dice que la música rompe -

el esquema nnrrntivo del texto cuando en lugnr de reforzarlo 

lo niego. Lo mismo pnsn cuando en demnsindo brillante: tapa 

los parlamentan. Ho oc habla de volumen, oc habla de funci6n 

emotivo: brillante como nugcrcncia emotivo. Una música muy -

brillante interrumpe el dlocureo. 

No ac trato entonces de muaicnr una iden(s), aino dfo! refo!. 

zar muaicnlmcnle nl conjunto de lo nonoro, Cloro, habr6 ocn

s1ones en que ec recurro n unn pieza musical pnra que por sí 

misma reficrn un mensaje. 

5) EFECTOS, 

La utilización de efectos y ~.mhiente tione el mismo alca!! 

que lo musical. Los funciones del ambiente -secuencia de 

efectos- son los mismas ruc se ncobnnde explicar. 

En gran mcdidn los c!ectos refuerzan im6gcnes nuditivnA, 

y espero que el enunciado no se confundn con una tautología. 

porque efectivamente los efectos son en al imúgenes nuditi-

vas. Si se enruchn el sonido del ferrocarril se entiende que 

se trata de un ferrocarril y no de un avión o un elefante -

-aunque no se le ven-, Muchos otros ejemplos se pueden bus-

car pnrn denotar ln importancia del elemento nl integrarse 

nl discurso en su conjunto. Se pide que loe efectos corres-

pondo~ al orden aonoro que tienen en lo realidad, es decir, 

que reproduzcan aonidos reales. Por ejemplo, si ae abre una 

puerta· y' una mujer entra corriendo:' cae al Suelo, el consejo 

no puede ser otro que seguir la nec11nr1cin en plnnoa, veloci

dad y acento. Otro ejemplo. Si oc ,ent(1 P.O el hosquc efcctiv!!, 

mente debemos eatnr altí : cataremon imnginariamonto. Entn d! 

be ser lo imagen mental que nos r·ormemoa como rndioeacucl1aa. 
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El principio bien se puede aplicar a cualquier formato. Se -

piensa, por ejemplo, en los rarmatoa periodísticos por exce

lencia. Poro una mala ambientnci6n ocaaionnr6 que el discur

so son contradictorio. No podemos decir que se está e11 el d~ 

alerto cuando de fondo se oyen las gaviotas. 
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E- POSTPRODUCCION. 

Es el paso siguiente a ln grabación. Puede completarse -

dentro o fucrn de estudio cunndo el pronrnmn esti montado. -

Básicnmonte se trato de una etapa de corrección o evnlunci6n. 

Existen producciones que por su complejidad técnica re--

quiernn de montajes extra. En estos casos ln Postproducci6n 

permite concluirlos totalme11tc. Aqul se escucha el producto 

terminado: se le coteja con el gui6n. Como se ve hny posibi

lidad de detector algún nrror de contenido o de sonido, de -

manera que se le puede corregir. Tambi6n se pueden agregar -

mntcrialeo o eliminar otros, acortar la duración del progra

ma, etc~tern. E11 fin, hnntn aquí todavía l1ny forma de cam--

binr un producto o, en casos extreman, sugerir su repetici6n. 

Cuando un montaje oo ha completndo cuidndosnmcnte el paso 

es de mero control de calidad, Muchon rcnlizadoroe no lo --

atienden porque piensan que al oolir del estudio el programo 

catá lioto parn oor trnnomitido. 

Aquí se confrontan los objetivos del programa con su re-

oul tndo audible. 

Su manejo mecánico sugiere que se r~nurrn n ln cdici6n c2 

mo óltimo rocurno (no el manejo electr6nico que se supone -

fue acotado en el montaje} ¿Cuántoo no se han nnlvado de pe

nosos errores por no escucharse después de haber sido graba

dos? Mucl1ísimoa 1 baste poner atcnci6n nl cuadrante y locali

zarlos. 
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F- EVALUACION, 

No corresponde o un momento del Proceso de la Producción, 

estrictamente hablando. Se le ha incluido al final del proc: 

so porque su cobertura ofrece juicios para nrirmar o dcaechnr 

una oorio completa. Ofrece juicios pnrn justificar o modifi

car un Proyecto. 

Para muchos la Evalunci6n a6lo se aplica a pronrnmaa pil~ 

to, lo cual parr.cc precario porque una serie no concluye con 

la emisi6n de un programa. Loa pronrnmns son productos temp2 

ralea, mortales, sujetan n su ndccuaci6n en el tiempo. Una -

Evoluaci6n sistemática, formal, proporciona elementos sufi-

cicntca pnrn onbcr si una serie est6 respondiendo a los obj~ 

tivos q110 se plantc6: si responde cuando nón se escucha al -

aire. 

La Evaluación proporciona indicativoo de e~icncJa. Me re

fiero eopcclficomente n ln tan manejado retronlimontaci6n: -

curiosa relnci611 entre un mensaje y los oyentes ¿Qué reapuc~ 

ta palpable genera el mensaje en su destinatario? Existen d! 

fercntea maneras ~e saberlo, por ejemplo, ln a¡1llcnción de -

radioforos (estudtos de opini6n). Si el producto BC hace es

cuchar en condicionoo de laboratorio, atendiendo al perfil -

d~ público desdado, los comentarios pueden confrontarse con 

el Proyecto original. En cnoo de que los resultados sean al~ 

gadorcs la nerie amplinr6 su juatificnci6n y, por tanto, su 

existencia mioma, En el cnoo contrario habr6 que redefinir -

una producci6n o revisar el Proyecto completo. 

La importancia de una Evnluncl6n radien en la interpreta

ción de los resultodos. En el mejor de los casos las modifi

caciones que se plnnecn pueden estar únicamente en la forma. 

No rpaulta nccesnri~ comentar que como ~unto de partido -

ne npliquc a programas que aún no ltnn salido al aire. 
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llnstn aquí el Esquema de Trabajo presentado en Chinn: la 

guía del C1,rso ofrecido n los compaíleros do ln Sccci6n de -

Espaílol de Radio Bcijing. 

Se dice que una producci6n ha quedado concluído al compl! 

ter cada uno de eston momcntoa. Todo ello en conjunto conti! 

ne nl Proceso de la Prodl1cci6n RndioC6nicn. 

Reta explicnci6n hn nido general, es decir, adaptable a -

cualquier experiencia de rodio, El Esquema se concib16 como 

n;uln operat:ivn, pnrn lo cual incluye diversoo cjemploo que -

noumidon desde lo coman oubrnyan pnr6metros generales. Pero 

sobre todo aoumc un oustcnto tc6rico. 

So ha indicado lo manero en que este Esquema fue aplicado, 

por lo que no oc tocnr6 1n6s el nsunto. S6lo se agrega un co

mcntnrio en torno al alcnnce del Curso, 

Al aplicar el Esquemn a una experiencia socialista de rn

dio se pudo constatar que los puntosque aborda aon componen

tes universales. Lo radiodif\1si6n ca un fen6meno gcnErol te

flido por contextoo sociopolíticos. Por ello mismo la primera 

unidad {NATURALEZA D~L MEDIO) ubicn al fen6meno como inota~

cin aocinl difcrencinble por ou lenguaje. La siguiente (EL -

PROCESO DE LA PRODUCCION) busca simplificar la realizaci6n -

repasando los pasos y elementos que la integran. El Esquema 

tiene las pretencionas de un Manual de Producci6n que al 

sustentar loa cxplicncionco necesariamente asume un plano -

te6rico, Originalmente se pens6 como Guía del Curso. Todo él 

es una referencia conceptual que al aplicarse se convirti6 -

en taller, La juatificnci6n teórica está contenida en las -

unidades, m6s no ln rundnmentaci6n pr6cticn. E~tn 6ltimn tu

vo que completarse en CJt!na. 

Pnrte explicando la nnturnleza del medio como expreei6n -

contcxtl!-al. D~spu6a nborrln lo operativo deo.glosando los com

ponentes deJ proceso mismo, Cierto que éstoa pueden concrbir-

se como inrtoncia técnicas, sin embargo cxplicaci6n tiene 

que ser conccptunl, SU expltcnci6~ pero no su cobertura. por 

ello desde el inicio de entn Memoria ae ha hablado dn 11n Es

quema que al aplicarse oe convirl·l6 en gula del Curao/tnllcr, 
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La técnica es irnprescindible en la generación del cambio. 

Sin t6cnicn, ea decir sin implcmentaci6n directa, el Proyec

to no pctrificn; al menos que terceras personas resuelvan la 

producción. Como comunicndorea se tiene la responsabilidad -

de saber qué pedir y c6mo pedirlo. M6s a6n, debemos saber h! 

corlo. Esto no redunda en otrn cono q11c en lo propia proyec

ción del mensaje. De nadn ncrvir6 el mejor de loo contenidos 

cuando lo emisión co simplemente innudiblc. De nada servirá 

una gran producci611 cuando no existe utilidad social que ln 

respalde. MucJ100 otros ejemplos se pueden encontrar para co~ 

cluir los objetivos del prcacnte Esquema: entender a la re-

dio desde loo componentes del proceso. 

Se enpern que cate Proyecto de Trabajo aporte en algo nl 

conocimiento del medio, sobre todo pcnanndo en f11nci6n de -

esas posibilidadca como promotor del cambio. 
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CAPITULO 

I N T E n p n E T A e I o N D E L A EXPERIENCIA 

Doscmpnílemoe lon ojos de tecniciomos propios nl medio y -

miremos el Intercambio en su perspectiva global. 

lo largo de ln Memoria se han vertido una serie de jui

cios que de nlnuno mnncra refle1on mi pooici6n frente al tr~ 

bajo efectuado, frente o Rodio DBijinR y, en 6ltima instnn-

cio, frente n lo realidad político del país. Se nsume el --

riesgo que toda lntorpretoci6n supone porque parece válido -

confrontnr ln experiencia n ln luz de referentes culturales. 

Chino se preaPnt6 como un país muy distinto nl n11estro. -

La pura ideo de indagar en el conocimiento de su radiodifu-

sión pnrecío exceoivn porque los reapuentoa se convertían i~ 

diatintamentc en interpretaciones comparativna. Lo referen-

cia es la de nuestro sociedad que enmaren el funcionamiento 

de loe Medios Masivos de Comunicnci6n. As{ que se trata de -

interpretncioneo condicionadas por un referente cultural que 

indiscutib]ementc lna limita, aunque los condiciones inter-

nnn también orillan o ello. Quisiera ampliar el punto. 

El conocimiento de la rndiodifusi6n china rebasn en mucho 

las intenciones de esta Memoria Profesional, sin embargo --

ello no fue motivo para dejar de exponer la experiencia en -

relación al marco que le otorga mayor significado: su cante~ 

to. El plnnteomiento miGmo de ln descripción encierra uno -

premian original: mirnr el fen6mnno desdo uno perspect~vn -

occidental. Ello no desvirtúo el reporte, únicamente que lo 

encajona -por decirlo de alguno manera-. Al no encontrar tr~ 

todos :o ensayos sobre radiodifusión, ensayos propiamente ch! 

nos, ln jnformnci6n resulto limitada. Por e~de los interpre

taciones compnrntivns cobran mayor peno, 

China se mnnt11vo nlolndn del mundo por nílos debido n con

diciones hist6ricno y políticas especificns. De manera que -
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el entendimiento de su realidad social -a nuestros ojos-, -

pnrti6 desdo occidente, Esto no significa que los propios -

chinos no hnynn estudiado su entorno, todo lo contrario, ún! 

comente que loa eotudioo no llegnbnn a occidente. También se 

dieron importantea ensayos contemporáneos elnborndos por ch! 

nos, solnmcntc que fueron escritos en occid~ntc y para occi

dentales, Jluovnmcntc ac trotaba de interpretncioneo compnro

tivns, en el n1cjor do los casos. En el peor de ellos eran -

rcspuostno subjctlvna dadas fronte al poder interno. Dicho -

do otra mnncrn 1 los ensnyiotoa adoptaron posicloneo políti-

cns fronte nl poder que no aceptaban. Tuvieron que asumir -

una posici6n porque loo nfectnbn directamente como exllia--

dos o ciudndnnoe do ultramar. No hoy que perder de vistn que 

lna visiones no nlejnbnn un tnnto de ln nuevn realidad por-

que sus promotores no vivlon en China. 

Por rortuno lo nituaci6n cnmbi6 radicalmente con lo Rero~ 

mn de Apertura al Exterior inicindn en 1979 (1). Lo anterior 

no implica que el pnls se l1nyn abierto totalmente al mund~, 

aunque desde entonces Re l1n nvnnzndo de manera importante en 

el conocimiento de la sociedad china y los valores que la -

suntcntnn. El conocimiento de esta realidad porte ahora de -

interpretaciones internos susceptibles n confrontarse con -

lns nucatras. Falta por explicar a profundidad el papel del 

Partido Comunista dentro de la apertura; la ingerencia que -

tiene como promotor de cotos ensayos que ahora se leen en 

occidente. Parece que el velo del poder es indestructible -

porque sólo existe la viai6n oficinl. 

Lo mismo puede argumentarse con respecto n los estudios -

sobre comunicnci6n, pnrticulnrmante sobre radio. Se despren

de entonces que las investigaciones aún nazcan en occidente 

o desdo, occidente. Por ello mismo ae di.Jo que la Memoria ªª.!! 
mín el riesgo de lns interpretaciones. Est~ pequeíla trabajo 

aegurnmente na tcndt·la cabido An C11ina aimplcmonte porque no 

comparte las linenmientoa af'icinlee. tfo porque sen su inten-

ci6n a priori, o porque ne adopte une posici6n político. No 

se comparte porque Radio Deijing ea controlada por el Parti

do, 
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Ln expc1•icncin descrita obedece n pretcncioncs politicne 

antes que informativos o culturales. Recuérdese ln finalidad 

de la Onda Corto que abrió cote trabajo. El síntoma tnmpoco 

debe negar toda ln labor de ln institución. Eetn renlidnd es 

el punto de partida paro explicar rclncionea de poder entre 

radio y Partido. 

En eaencin, el presente trnbnjo ha querido describir coto 

rolnci6n desde tlQntro: desde la radio socialiatn. 

Se decía que el fen6mcno obedece n condiciones hiat6ricne 

y políticas específicne 1 y el síntoma oc expresa adoptando -

una posición defensiva frente nl mundo. Eatn posici6n no pa

rece tnn inconnrucntc si oc rcpnon la historia reciente do -

China. 

En los Oltimoa cien anos esta lliatorin estuvo signada por 

innumernblcn intervenciones militares provenientes del extc-

rior: 

Guerra del Opio inciada por I11glatcrrn en 1840; invasi6n in

glesa y francesa, 1860¡ Guerra Chino-frnncesn, 1884; Gucrrn 

Chino-japonesa, 1894¡ invnsl6n de lns Ocho Potencias (R•1sin 1 

Inglaterra, Alemania, Frnncln 1 Los Estados Unidos, Jnp6n, -

Itnlin y frnstrin) 1 1900; Invnsi6n Jnponceo, 1931; Guerra de 

Resistencia contra Jnp6n, 1937. 

Estos ngresionea condicionaron una posici6n rrente a occ! 

dente: uno poaici6n defensivo expresada en aislamiento. 

Lno condicioneapol1ticae internas rerorznron este niela-

miento, juatificóndolo en la mioma defensa. 

Cuando se fundo lo República Popular· en ¡q49 y se adopta -

el socialismo como vin del desarrollo, quedan definidos los 

patrones que regularían las relaciones ooci?les 1 patrones -

nsign·ados po1· un partido único. Tal circunstancia elimin6 t2 

dos' las, expresiones politicns contrarios n .la estrategia del 

Pe~tido Comunista. Si eatn condicl6n oe proyecto a las reln

cionca aocialcs, se encuentra que la conotnnte ea la misma: 

una posi¿i6n derensiva. 

El país se protege del exterior nislándose 1 pero a nivel 

interno requiero de una justificnci6n, do manera que la idea 
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partidista de proteger ol pueblo aislándolo del mundo se co~ 

vierte en estrategia idcol6gica ¿Por qué? Porque n los ojos 

del pnrtido cualquier influencio externa aignifica una nueva 

ngrcn!.6n. Cierto, China debla -protegerse de occidente porque 

estaba en juego la catnbilidud del .,nrtido y, por ende, del -

siatcma mioma. Si al momento de crcArse la República Popular 

las condicioncs1ntcrnns l1t1hiescn rcflejndo unidnd nacional, 

el argumento sería insostenible¡ sería más bien una posici6n 

política. El problema rndicn en que las posicionen se polar! 

zen a tal grndo que el paío se divide territorinlmcnte. D~ -

cota esciai6n nnce Taiwan como nnci6n independiente (2). 

Oc igual manero oc iniclun loa movimientos indopendentis

tae de los cinco Rcp.ionea Aut6nomns (3). 

Ln cxprcsi6n m6a rndicnl de esta actitud fue la Revolu--

ción Cultural (1966-1976) promovi1l" por Mao Zedone, quien -

plnntenbt' eliminar y evitnr cualquier influencia extranjero 

contrario nl Partido. Al mismo tiom¡lO intentó borrar todo m! 

nifestación trndlcionnl que n Rus ojoa resultara ~nnjennnto. 

Mno supuso que una de lnn rozones del subdesarrollo chino -

estaba en el fnnntismo {religiooo, cultural, educativo, nr-

tlstico). Ello lo hizo implementar normna que entorrnran la 

tradición. 

No ea intenci6n de este trabajo detnllar las pr6cticne 

de ln ncvoluci6n c•1lturnl, pero sí reafirmar que el proceso 

llegó a lo crueldad. nuevamente el pueblo cltino sufria un -

desgarre social. 

Ln visión univoco promovida por el Partido tnmbi6n condi

cionó las actividades ncnd6micoa. Se entiende entonces por -

qué los estudios internos no hayan trascendldo las Cronteras. 

Si reeultnbnn contrnrios a la ideología comunista simplemen

se lea cortaba de raíz porque constituían -y aún constituyen

unn ngre~i6n m~s nl aistemo. Ea obvio suponir que el cucsti~ 
namiento externo simplemente se niego. Quizá el caso más co

mentado sen el del literato y ensayista Linn Vutang (4). Su 

obra bien podría compnrnrae en im~ortancin u la que tie11e -

para México la de Octavio Paz. 
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En 1978 el pníc inicia unn Rcf'orma. de Apertura ol Exterior. 

Por primera vez en la historia contemporáneo surgln lo posi

bilidad de conocer a la nnci6n o partir de rcfcrcncins intc~ 

nos. Aquí se incluye a loa estudios sobre comunicnci6n masi-

va. 

Como ejemplo de esto apertura cito el coso del fil6sofo -

Feng Youlan, autor del primer compendio sobre ln historia -

del penoomiento Cl1ino (escrito en Cl1ina y dirigido o occide~ 

te). (5). Lo mlamo aucedi6 con Tong Tno, solamente que en el 

terreno de ln literatura (G). 

Con catos doa ejemplos se pretende argumentar que lo vi-

si6n chino de ou propin renlldnd social -ln interprctnci6n 

proyectnda n occidente-, co baotnnte reciento. 

Se reitero, fnltnrln por cxplicnr el pnpel del Pnrtido -

frente n lo opcrturo. llobrin que ver ni los estudios en comu

nicaci6n -y en otros 6re~s en general- correopon<lnn a linea

mientos of'iclolco, o al ac apartan do las pretenciones del -

poder. Me inclino por el primer argumento porque el Partido 

einuc protegiendo al pueblo de cualquier ing1rencia externa 

puesto que en el fondo ae protege o nl mismo. En este senti

do asume el mán extremo de loa poternalismoa porque oat6 en 

juego su existencia. 

En conclusi6n, el Partido Comunista Chino continúa 

rector de las relaciones sociales en su conjunto. 
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7.1- EVALUACION PEL INTERCAMDIO, 

lln quedado explicado que loe circunatnncins políticas del 

país condjcionan el runcionamicnto de Rndio Beijing, inatit~ 

ci6n poro la cual ne colaboró cumpliendo con el Intercambio 

Profesional. 

En este npnrtndo noccnnriamentc resurge lo pregunta que -

se hizo al inicio de ln Memoria ¿Se cumple la finalidad de -

ln Onda Corta? Se cumplo en cuanto que Rodio Bcijing cnlnzn 

n paises distontca en la gcogrnfln mundial. Pero no oe cum--

ple porque el vinculo eet6 mnnintndo a los pretcncioncn 

del Pnrtido que gobierna en Chinn. Por cierto se trata del -

óltimo grnn reducto cowunista del mundo, 

Radio DciJing es el vocero oficial del Partido, voz que -

se amplifica en las relaciones internncionnles nl trnvéa de 

lo Ondn Cortn. Pero esta voz confunde al destinatario. Y --

aquí surge ln principal reflexión sobre el trabajo efectua-

do, ln contradicci6n de ln experiencin -dirin- ¿C6mo ea que 

esto sucede en un pala oocinliato? Los principios miamos del 

socialismo sugerirían una oitunci6n diferente, co decir que 

el pueblo so expreoara genuinamente. Estn fue una de las ca~ 

sas del derrumbe socialista a nivel mundial: la ausencia de 

expreat6n y porticipaci6n genuina. Dicl10 en forma m6s simple, 

la ausencia de democracia. Por favor no se malinterprete el 

comentario y se piense que es uno defensa pasional del ca-

pitalismo. Todo lo contrario. De hecl10 por ello mismo no se 

le menciona siquiera. Batamos frente a uno experiencia pnrt! 

culer que tiene nu cxpreoi6n en radio y por tanto debe con-

cluirse. Aquí ln referencia es la del pnis socialista m6s --

grapde del mundo, pala que aún encuentra uno cohesi6n tal 

que l~ de unifot·midnd interna. De nhi el marcado interfis es

tatal porque la imogen externa no roflej¿ conflictos o con-

tradicciones. 

El Intercambio Profesionnl fue cubierto bajo este panora

ma. Fue cubierto en lo institucional, en decir en lan acti

vidades definidas por el Convenio, y lo fue en lo relativo -

al Proyecto de Trabajo presentado desde México. 
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En cuanto o la primera rase de labor la propia estructura 

del organismo hizo que se cumpliera ain ningún inconvenJcnte. 

Justamente cada nílo la Secci6n de Español reemplnzn al coln

borndor extranjero. llastn donde entiendo ln euati tuci6n obe

dece a una político institucional. Pnrece ser que la instit~ 

ei6n no desea que loe extranjeros se involllcren m6s de la -

cuenta con los problemas internos. Los extranjcroa que trab~ 

jan en China de alguna manera ne convierten en conocedores -

de eaa realidad nocinl, por tnnto no son bien vistos a los -

ojos del sistema que pretende negar cualquier conflicto. Por 

otro lado, como eo trota do periodistas o investigadores ao

ciales, no os difícil que refieran esta aitunci6n en el exte

rior. Como ejemplo se recuerdn la rcprcsi6n de Tinn An Men: 

"º aupo lo que pnn6 gracias n la prenso extranjera que ne en 

contrnbn on Chino. El Estado 110 hizo ninguna referencia al -

respecto, salvo pnra negar o contradecir las versiones de la 

prenon intornacionnl. El caso es que los extranjeros son fá

cilmente reemplazados de sus cargos para que no profundicen 

de más en el conocimiento de esto sociedad y sua problcmao. 

En este caso particular el Convenio cstoblcc!n un trabajo -

anual que ecrín reanudado por otros doa compnílcroe mexicanos 

que el IMER deaignnria con la anuencia de Radio Beijing.Ceda 

uno de elloR con unn catnncin de un nílo, (Al t6rmino de tres 

oíles el Convenio pude ser renovado si los dos inatitucionea 

lo consideran conveniente). 

Lo parte china tiene un mayor inter6o porque el Convenio 

contin6e. So hn explicado que el trabajo de la instituci611 -

requiero de colaboradores extranjeros porque transmite en -

otros idiomas. Lo parte mexicana no tiene un inter6s tan mo~ 

cado ~ora continuarlo. Su intenci6n es más bien diplomática, 

Con ello el IMRR encuentra proyecci6n internacional, lo cual 

no ce ddl todo despreciable. 

Pero regresemos n lo mús oobresaliente de esta experien

cia profesional. M6e allá do lo institucional lo verdadera-

mente importante rue roprencntar, de alguna manera, al país. 

Por primero vez un mexicano laboraba para un medio d~ comun! 

caci6n chino1 
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Las eepectotivos por porto de los compnñeros chinos eran 

amplias. Por un lado nunca habían trabajado con un mexicano, 

pero al mismo tiempo México era el país de América Latina -

que mayor proyecci6n te11ín crt China. El trabajo ofrecido tu

vo que esforzarse por correoponder a eatn espectntivn. 

~n otro nivel del lntorcnmbio hubo qu~ comprender q11e 

implicaba ningun cambio menor o mayor n la mec6nica de trab! 

jo de ln institución. Los augercncian tuvieron que concretar

se a las emisiones en Onda Corto, No más allá. Yo ne ho ind! 

codo que loa nportncionoa a6lo llegaron al nivel de la suge

rencia. En pocos ocasiones oc les tom6 en cuento. Esto aign! 

ficn no haberme involucrado con cucsti••11os de organizaci6n. 

Lo minmo ol cxtcrnor juicloo aobro 1, inotituci6n o ol pnin. 

La situaci611 fuo algo dintintn cuando lns sugerencias se 

hac{an en cnlidn<I de instruc1:or. Roc11Ardesc que exiat{n un -

principio formal quo lo permit{a: el Convenio mismo. A6n -

as! las propucatan o61o se dieron en cuanto a le programa--

ci6n so refiere, nbnrcnndo cuestiones de estructura y formo 

pero nunca de contenido o enfoque. En nlg6n momento se mcn-

cion6 que había que correeir independientemente de compartir 

o no el manejo de los mensaje. Este principio sintetiza mi -

labor como corrector de cotilo: concretarme a lns nctividn-

des asignadas. 

También oc hn afirmado que lo político o el contexto pol! 

tico ensombreci6 el trabajo. Por fortuna la experiencia en -

general fue muclto mfia rica que llen6 estos vacíos. 

La experiencia ofreci6 la inlgunlnblc oportunidad de con~ 

cor n China desde dentro; conocer a ou ncnte y hacer nmista

deo, aprender do loo compnñeroe. Y ente aprendizaje fue mu-

cho más rico y amplio que lo aportado a la instituci6n -el 

comcntnrio se hace sin ning6n prejuicio o modestin de por m~ 

dio-. 

Oboervnr el Intercnmblo Profcsionnl desde eota porspecti-

va global, que incluye lo emotivo y lo laboral relaci6n -

estrecha, t~mbi6n lleva n pensar en ln funci6n de los medios. 

La reapucstn que ofrezco se reduce nl plnno de lns relncio--
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nea genuinas. Chinn es mucho, mucho m6e que su sistema polí

tico. Es uno de loo civili~nciones m6o antiguas del mundo y 

quiz6 la quo hn mantenido mayor continuidad en ln l1iotoria. 

Y esto grnndczn l1ist6rica se filtra en au presente. Por m6s 

Revoluciones Culturales o por más represiones mnsivns, el -

pueblo simpre ao yergue de nuevo con la paciencia q11e le ha 

enscflodo ln nohrcvivc11cin de milenios; anumc el cambio con -

ln prontitud de lo modernci6n. Desde lo perspectivn occiden

tal el cambio es nulo porque la priAn de lo modernidad no -

pcrmi to esperar. El cambio en Chinn en lento, tnl vez, pero 

¿acoso oomoo loa juecco id6ncoa pnrn saberlo, pnrn percata! 

lo oiquiern? Cicrtnmo11tc no, Le juzgamos desde lo perspecti

va de nucstrn propin historio cuando ni siquiera conocemos -

la edad dol pala. El comentario da pnro mucho. Por njcmplo,

inoludiblcmentc lineo pc11onr en su futuro. Al rcnpecto quisi! 

ro comentar oolnmente que no existe otra posibilidad dentro 

de China que el socinlismo. Y esto se enuncin con plcnn con

vicci6n. Por las condiciones del pn!a el camino no parece -

ser otro que énte, Cnmino dificil y n veces hasta cruel, --

cierto, pero suyo nl final de cuentas. China ha asumido un -

modelo de desarrollo que ciertamente no corresponde al prot2 

tipo de modernidad de occidente. Antes do juzgarlo debemos -

mirar a occidente desde ln perspectiva de los valores orien

tales para saber que también aquí el modelo cotó enojenndo -

cuando todo se subordina nl capital. ~l desarrollo material 

sin equilibrio o distribuci6n equitativo también resulta ali! 

nante. Así que no renultn sencillo emitir nlgún juicio sobre 

la realidad soniol de Chinn. 

Estas elucubraciones cncuentrnn una expresión en lo cxp! 

riencip que se intento evnlunr. Cualquier descripci6n del m! 

dio resulto pobre o incluno inm6vil cuando no se le relacio

na contektunlmentc, Al final de cuentos los'comunicodores -

asistimos -unos más y otros menos- a esa meta quizá ut6pica 

o hasta po6tica ql1e es ol crecimiento humano. Crecimiento en 

conocimiento, en convivoncin, en educaci6n, en sustento mat! 

rinl. Chino sigue batallundo con sus propias herrnmientaa -

que n nuestros ojos pnrocen procnrias y anncr6nicns. Quiz&. 
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No importa. Importa que sen la aeunc16n del pueblo chino --

quien lo det
0

crmine. China le lleva muchos nitos a occidente en 

cuanto n calidad dn relaciones humanas se refiere. Nos lle-

van tanta delantera que noa empeñamos en verle desde la pcr~ 

pectivn fija de lo modernidad sin viel11mbrnr siquiera un pe

dazo de su historia. 

El Conve11Jo do Intercambio debe renovnrsc. Debe renovarse 

porque nl r!nol de cuontna todos nprenden. Loo compníleros -

cl1inos de Rodio Dcijing aprenden las t6cnicns de ln produc-

ción radiofónica de occidente. Nosotroo, por nuestra parte, 

aprendemos m6s oobrc el pnis y ou gente. Cierto, debemos --

nprcnder a mirar entre los velos de la ret6rica estatal ¿pero 

acaso no lo hcmoo l1echo por nílos? Al Cinnl de cuentas loe co

municadores tcnemoa ln responanbilidad de hacer coincidir el -

deber aer de la Oncln Corta con el trabajo cotidiano. 

Se reitera, ln experiencia en conjunto Cue mJcho más enri

quecedora o diferentes niveles que lo puramente institucion~l. 
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(1) La llamada Reformo Política y F.con6m1cn de Apcrturn al -

Exterior planten treo puntos básicoa: que las empresas -

estntnles suatituyan lo entrego de ganancias (al Estado) 

al trnv6o del pago do impuentoo; relacionar comorcinlme~ 

te n los principalea ciudades del pnío con el mundo y r! 

Cormnr el sistema comercial de circulnci6n. 

Ello redundo en lo que al interior ne denomina Econo

mía Plnnif'icndn, es decir, do.Jnr atrás la economía de -

puerta ccrrndn. Connldcrnn n ln F.conomín Plnnificndn co

mo lo prioritario y n la Economía de Mercado como lo su

plemcnt:nrio. 

Lo Reforma tuvo nu sustento en la III SESION PLENARIA 

DEL XI COMITE CENTTIAI. DEL PARTIIJO celehrndn en diciembre 

de 1978. 

Un njnmp1,, ~oncrnto de esta Reforma fue el entableci

mionto de Zonns Econ6micne Eapccioles en las provincias 

costerao de Guondong y Fujinn. Aquí se permite un cierto 

tipo de inversi6n privndn bojo reglas muy específicas. -

Se trnta 1 bósicomcnte 1 de cuatro cJudodes que yn experi

mentan con un libre mercado suigeneris: Shen~hrn 1 Zhuhai, 

Shontou y Xiomcn. 

(2) El 14 de op,ooto de 1945 el Jnp6n ne rendía después de -

ocho afias de intervenci6n militnr sobre territorio chino 

(el 2 do septiembre se firmaba oficialmente la capitula

ción). En ese cntonceo el Guomindanng, encebe~odo por el 

presidente Jinng Jicnhi y reopoldodo por loo Eotodos Un! 

dos, so opon{o al proyecto comunista por lo que desnt6 -

una guerra civil de indescriptible magnitud {junio de --

1946). Tres años después el Ejército Popular de Libera-

ci6r,i hobí~ eliminado a mño de ocho mill.ones de integran

tes de las tropnn guo~indnniotos. 

Con lo Fundnci6n de lo Rep6blico Popular 1949 s6lo 

quedaban por liborar don provincias: Taiwan y Tibct. Ln 

integraci6r1 del Tibct se di6 en 1951, pero por lo ~\le -

respecto a Toiwnn nh{ nn hnbín replegado el contingente 
que a6n quedaba del Guomindnnng, fue oaí como desconocen 
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al poder centrnl y f'undnn un gobternoindependicnte. 

(3} China cuenta con 56 nacionalidades y cinco Regiones A~ 

t6nomno: Mongolia Interior~ Xinjinng 1 donde habite ln 

cultura Uigur; Ningxin, territorio de loo llui; Tibet -

y Linngshan, ?.onn de loa Yi. Aunque estas nacionalida

des representan mcnoa del diez por ciento del total de 

la población ocupan máa del sesenta por ciento del te

rritorio nncionnl. 

El cnoo mús comentado n nivel intcrnncionnl rcf'ere~ 

te a pooicioneo independentistas es sin duda el del T! 

bet. F.n 1959 loa autoridades locales encabezaron un m~ 

vimiento indcpcndentiatn qur. concluy6 con ln salida del 

lidcr espiritual y político del Tibet: el Dnlni Lama. 

Entonces el Dnlni formó uno comunidad con administrn-

ci6n propia que Re locoli7.n en territorio indú. En co~ 

traperte el poder central envió n la ciudad de Chigatse 

a un micml>1·0 del pnrtido pnrn que asumiera ln autoridad 

del Dnlai. 

(4) EscrJtor del gran ennnyo M!_~!!t!~l-~!-~~~~!2. Se trn

to de un extenso trotado eobre ln culturo, tradición y 

paicologia del pueblo chino. Su lecturn estuvo prohibi

da durante la Revolución Cultural. 

(5) Autor del libro Breve ll!!.!:2!!!-~~-!~_E!!2!2f!!_fh!~!· -
Le versión originnt se eocribi6 en ingl6s y fue public! 

da en 1937, aunque se le prohibió m6s tarde rl11rnnte la 

Revoluci6n Cultural. Ln trnducci6n nl eopnílol opnreci6 

en .1990. 

(6) Autor de la obrn !!!!!E.!:!!L~!!_!!_l!.!.!:.!!.!:!.!:!!J:!!_~!.1 !!.!!_!:!.2~!!.!.
~! publicada en 1980. La vcrsi6n en espnílol n¡J11reri~ en 

1989. Se trata de un co1npendio ~en tr~e toman- que con! 

tituye la'prtmern versión china eecrit.n paro occidente. 
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Concluai6n. 

Participar on un Intercambio Proreaional de eataa cnract~ 

r!sticae enriqueci6 de mucl1ns maneras mi formoci6n como com~ 

nicodor. 

Al observar a México desde lejos -en este cnao n lo radio 

mexicana- se nccntunbn el verdadero sentido de la comunicn-

ci6n masivo. En el fondo lo que importa es poner el medio nl 

servicio de los fines más positivos: la relncibn genuina en

tre pueblos. Ln mayoría de lnn vecen esta cmpreca se queda -

en el comino de ln liucna intenci6n. Por ello mismo perece -

conveniente recordar los elementos que intervienen en el pr2 

ceso do ln producci6n radiof6nicn y, mfts n6n, explicar el -

fcn6mcno mismo. El conocimiento del medio seguramente contr! 

huye en la pr6ctica prorcsionol a encontrnr loa objetivos de 

todo comunicación p,enul nn: ln crenci6n de lazos de uni6n. No 

el sometimiento n lo establecido, no lo defensa de oistemno 

antidemocráticon, no ln difusi6n de fRlnos pnnoramno, pero -

al la creoci6n de espacios ~~ relación entre culturas difc-

rentes. El Esquema de Trahnjo presentado detalla nuestras h! 

rramientna como comunicndores dol medio. 

Ant~ lo clnrn l1omQn~neiznci6n del mundo contemporáneo ln 

rnfliodifusi6n tambi6n exteriorJ~n valores nacionales o loe! 

les y los derrama el exterior. Si la ident.idad se entien-

de como un cúmulo de vnlorr.a y valoraciones que unifican ha

cin el interior n uno culturo, eEJt.oa mismos rnsgos son su r~ 

ferencia externo. En cate sentido hny que pugnar por una ra

dio internncionnl diferencinble en lo local pero común en lo 

uniYersal. Ir1curaionnr entre valorea ajenos para que sean r! 

fer~n~in de los propios. 

Los culturan nacionnlca son diferenciablcs hoy en din en 

cuanto que intcractúnn con las dem6s en el espacio de lo un! 

versAl. Alronso R3yea tenia roz6n al decir que M6xico, en -

particular, debía dr.rrumbnr los barreros d~l nopal. Se trato, 

p11co, de seguir n1nplinndo el es1iocio internacional de ln Onda 

Corta. 
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No ee entienda que la homogenciznci6n del mundo contompo

r6nco deba copiar un patr6n Gnico y dominante. No se trata -

de copiar lo extranjero, sino que lo local tenga cabida en -

un espacio com6n, 1,n perspectiva de la comunicnci6n nacional 

cambia cuando oc le mira deade fuera. En cualquier caso hay 

que ponerse en el luBnr del otro para entender que el dcre-

cl10 n ocupar espncioa es el mioma. La rndiodifusi6n mexicana 

mirndn desde fuer~ -Y la comu11icnci6n masiva en general- ha

ce reflexionar 011 una cuesti6n importante ¿acnao el naciona

lismo no es una falso m6acnrn diseflada por el poder? Es dc-

cir el nncionnliamo ~uc impide la relnci6n hacia afuera. Ya 

se dijo, no oc trata de copinr lo extranjero. Se trata de -

que loa culturns verdaderamente convivan. Los medios de com~ 

nicaci6n tionen mucha reaponsnbilidad en este nuevo panorama 

intor11acionnl que se vislumbro como integracionistn. Deaafo! 

tunndnmento lo que vemon es unn pugna internacional, pugna -

entre Eetndoa y sistemas. Aquí la relnci6n no es genuina PO! 

que está condicionada a estrntegina hegom6nicns. Y por ravor 

cnti6ndnse que ello involucra o Estados npnrentemonte inocen 

tes. Es el caso de Chino. La perspectivo del poder puede in

vertirse cunndo se le miro desde dentro. 

Cierto, mi estancia en Chino provocó un desencanto con re!!, 

pecto nl sistcmn. Pno6 lo mioma que auele posar con las par~ 

Jno de enamorados. Al principio la relaci6n se idealizo. Ll~ 

gn el matrimonio y la imagen ideal se derrumba y en su lugar 

aparecen dos personas como realmente son. Muchos matrimonios 

se sepnran pero otroa, y eso os lo realmente importante, -

continúan juntos paro conocerse. So nceptnn con todo y dere~ 

tos. Esta nnalogía sirve pnrn resumir la experiencia. Ln im~ 

gen idealizada del país se derrumb6 pero en su lugar apare-

cía un P,Ueblo más vigoroso. Un pueblo con c_ontradiccioneo y 

proyectos que tiene olor y color. Esta es la imagen que todo 

medio de comunicnción debe buscar: la imagen renl. Lo demás 

seguramente es velo ideol6gico. 

En el momento en que loa imágenes rndior6nicaa no corres

pondan a esquemas renleo, en eso momento el encuentro se in-
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terrumpc o oc fracturo. 

Dol uso renponsablc 1 proreaional y digno que ae hngn del 

medio, se esturó contribuyendo con un grano de arena bastan

te decoroso a csn empresa general que es la integraci6n pnci 

rica del mundo (integración diferencial). Scgurnmento un pa

so importante porn la climinnci6n de los conClictos es el e~ 

nacimiento genui110 de nuestras renlidodes. De a!1i lo opci6n 

do valornrlaa y re5petnrlas en al exterior. 

Entonces lo comunicnci6n seguirá siendo esa comuni6n entre 

iguales. Ve nrmn política o aparato ideológico l1ny que se--

guir en can bGoquedn conti11ya de medio de progrcoo, do vehí

culo de enlace. 



Anexo I (1) 

CONVENIO DE INTERCAfIBIO DE PERSONAL PROFESIONAL QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DI! LA RADIO, EN LO SUCE

SIVO DENOMINADO EL "lNS1"ITlJTO", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR 

GENERAL, DR. GERARDO ESTRADA RODRIGUEZ, Y, POR LA OTRA, RADIO 

BEIJING DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, EN LO SUCESIVO DENOMI

NAOO "RADIO BE!.llNG", REPRESENTADO POR SU CORRESPONSAL EN JE

FE EN MEXICO, SR. ZllU XINGllE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DE-

CLARACIONES Y Cl,AUSULAS, 

DECLARACIONES 

A) DECLARA EL "INSTITUTO": 

I. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GO--

BIERNO FEDERAL, CREADO POR DECR~TO PRESIDENCIAL PUBL! 

CADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 25 DE -

MARZO DE 1983, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO 

PROPIOS. 

II, QUE ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRA !.A DE ESTIMULAR, 

POR ~IEDIO DE LA ACTIVIDAD RADIOFONICA, LA INTEGRACION 

NACIONAL Y LA DESCENTRALIZACION CULTURAL. 

III, QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU DI-

RECTOR GENERAL, EL DR. GERARDO ESTRADA RODRIGUEZ, 

IV. QUE TIENE SU DO~IICILIO EN LA CALLE DE MAYORAZGO NUME

RO 83, COLONIA xoco, CODIGO POSTAL. 03330, EN LA CIU-

DAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 

B) DECLARA "RADIO BEIJING": 
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I. QllE ES UN ORGANISMO DE RADIODIFUSION SUBORDINADO AL 

MINISTERIO DE RADIQ, CINE Y TELEVISION DE LA REPU-

BLICA POPULAR Qf INA, CUYA SEDE OFICIAL SE ENCUENTRA 

EN LA AVENIDA FUXINGMENWAr NUMERO 2, BEIJING, EN LA 

PROPIA REPUBLICA POPULAR CHINA, 

II. QUE HA DESIGNADO COMO SU REPRESENTANTE AL SENOR ZllU 

XINGIIE, CORRESPONSAL EN JEFE DEL MISMO EN MEXICO. 

III. QUE su OFICINA EN MEXICO TIENE su DOMICILIO EN LA -

CALLE DE IGLESIA NUMERO 2, TORRE "D", DEPARTAMENTO 

501, COLONIA TIZAPAN, DELEGACION ALVARO OBREGON, EN 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 

Al-rnAS PARTES DECLARAN QUE, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE COOP~ 

RACION A/olIS!OSA, HAN LLEGADO AL PRESENTE CONVllNIO DE INTllR

CAl-fB IO DE PERSONAL, SUJETANDOLO A LAS S IGUI!lNTES: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. "RADIO BEIJING" RECIBE CON AGRADO A LA PERSONA -

QUE EL "INSTITUTO" DESIGNE, QUIEN, CCllf RECONOCIDA 

EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PERIODISMO DE LA 

RADIO, SE DESEMPEll'ARA COHO EXPERTO DE LENGUA ESP!! 

ROLA PARA REALIZAR LAS LABORES DE CORRECCION DE -

llSTILO Y PULHII ENTO DE LAS TRADUCCIONES HECHAS - -

POR "RAJl!O BllIJING" Y DAR A ES!A ORillNTACION TEC

NICA EN LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE RADIO. POR 

SU PARTE, EL "INSTITUTO" RECIBE CON AGRADO A LA -

PERSONA DESIGNADA POR "RADIO BEIJING", QUIEN, --

SIÉNDO BUENA CONOCEDORA Dll LA LENGUA ESPANOLA, -

PARTICIPARA EN LAS PRACTICAS. DE REDACCION Y ELABQ 

RACION DE PROGRAMAS DE RADIO O DISFRUTARA DE LA - -
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BECA OFRECIDA POR EL "INSTITUTO" PARA LLEVAR A CABO 

EN MEXICO ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA LENGUA ESPA

~OLA, EN UN CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES QUE ELIJA 

EL "INST I11JTO". 

SEGUNDA. EL PERIODO DE INTERCAMBIO DE LOS BECARIOS, A QUE SE 

REPIERE LA CLAUSU!.A ANTERIOR, SERA DI! UN A~O OllLIG~ 

TORIO PARA AMBAS PARTES. 

TERCERA. CADA UNA DE LAS PARTES CUBRIRA LOS GASTOS QUE SE -

ORIGINEN POR CONCEPTO DE PASAJES INTERNACIONALES Y 

TRANSPORTE DE LOS EQUIPAJES DEL BECARIO SELECCIONA

DO, DEL PAIS DE ORIGEN AL PAIS RECEPTOR Y SU RETOR

NO. 

CUARTA. "RADIO llEIJING" SE COMPROMETE A: 

A) RECIBIR A LA PERSONA QUE EL "INSTITUTO" DESIGNE 

A QUIEN LE PAGARA UN SALARIO MENSUAL DE 1,500 -

YUANES DEL RENMINBI (MONEDA NACIONAL DE CHINA), 

EQUIVALENTES A UNOS 4 00 DOLARES NORTEAMERICA.'lOS 

MENSUALES, DE LOS CUALES UN 70\ (SETENTA POR --

CIENTO) PODRAN CJ\l.lBIARSE EN DIVISAS EXTRANJERAS. 

B) PROPORCIONAR GRATUITM!ENTE UN APARTJ\l.!ENTO DE VI

VIENDA QUE INCLUYA, EITTRE OTRAS COSAS, INSTAI.A-

CIONES DE ASEO, ASI COMO ~moro DE TRANSPORTE PA

RA ENTRAR Y SALIR DEL TRAllAJO. 

LE SERAN CUBIERTOS, ADEMAS, LOS GASTOS DE ASIS-

. TENCIA MEDICA, EXCEPTO AQUELLOS POR CONCEPTO DEL 

TRANSPORTE PARA IR Y VOLVER DEL HOSPITAL Y EL S~ 

QUE DEL TURNO DE LA CONSULTA MEDICA. 
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C) DURANTE EL PERIODO DE UN AllO, EL BECARIO MEXICANO 

GOZARA DE UN MES DE VACACIONES REMUNERADAS, ADE-

MAS DE RECIBIR POR ESTE MOTIVO UNA SUBVENCION VA

CACIONAL DE 800 YUANES DEL RENMINBI, LOS CUALES -

NO PODRAN CAMBIARSE EN DIVISAS EXTRANJERAS. 

QUINTA. POR SU PARTE, EL "1 NST ITUTO" SE COMPROMETE A: 

A) DAR Al, BECARIO DESIGNADO POR "RADIO BEIJING" UN -

TRATO QUE NO SERA INFERIOR AL QUE GOZAN LOS TRAB~ 

JADORES DEL "INSTITUTO ... DE NIVEL MEDIO, EN LO RE

FERENTE AL SALARIO MENSUAL, EQUIVALENTE A UNOS 

450 DOLARES NORTEAMERICANOS, Y LAS FACILIDADES L~ 

DORALES DE QUE SON OBJETO • 

B) PAGAR AL BECARIO DESIGNADO EL 30\ (TREINTA POR -

CIENTO) DE SU SALARIO EN DOLARES NORTEAMERICANOS, 

LE SERAN CUBIERTOS LOS GASTOS DE ASISTENCIA MEDI

CA, EXCEPTO AQUELLOS POR CONCEPTO DEL TRANSPORTE 

PARA IR Y VOLVER DEL llOSPITAL Y EL SAQUE DEL TUR

NO DE LA CONSULTA MEDICA. 

C) DURANTE EL PERIODO DE UN Al'lO, EL BECARIO CllINO -

GOZARA DE UN MES DE VACACIONES REMUNERADAS, ADE- -

MAS DE RECIBIR POR ESTE MOTIVO LA PRIMA VACACIO-

NAL QUE CORRESPONDA, TANTO LAS VACACIONES COMO LA 

PRIMA VACACIONAL LE SERAN PAGADAS EN PESOS (MONg_ 

DA NACIONAL DE MEXICO). 
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AMBOS CANDIDATOS, PREVIA 1\CEPTACION, DEBERAN PRESEN

TAR UNA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE TRABAJO QUE UESA·. 

RROLLARAN. DICHO PROGR~~b\ DEBERA INCLUIR, ENTRE O··· 

TROS: INTEl!CAMBIO DE MATERIAL DISCOGHAFICO SOBRE MU· 

SICA TRADICIONAL Y CONTEMPORANEA DE AMBOS PAISES; I1!_ 

TERCAMBIO DE INFOl!MAC!ON SOBRE ASPECTOS CULTURALES,· 

POLITICOS Y ECONOMICOS, AS! COMO SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDE LA !NfnAESTRUCTUl!A DE COMUNICACIONES RADIO··· 

ELECTRICAS \' DE TELECOMUNICACIONES EN SU PAIS DE OR.!_ 

GEN; LA OBLIGACION DE DICTAR UNA SERIE DE CONFEREN·· 

CIAS EN LA INSTITUCION RECEPTORA, ACERCA !JE LA ES··· 

TRUCTURA OE LOS MEO !OS DE RADIODIFUSION, LAS FORMAS 

IJE PROOUCCION Y LOS FORMATOS IV\DIOFONICOS EMPLEADOS· 

EN SU PAIS DE ORIGEN. 

SEPTl~ú\. EL PERFIL PROFESIONAL DE AMBOS CANDIDATOS DEBERA SER 

COMPAT!lll,E CON LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA CO· 

MUN!CAC!ON, O BIEN, SER UN ESPECIALISTA EN LA PRODUf 

CION Of: PROGRAMAS OE RADIO. 

OCTAVA. LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SER,\ DE TRES MlOS

y SE RENOVAR,\ AUTO~ú\TICAMENTE POR DOS MIOS MAS, SAL· 

va QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNIQUE A LA OTRA, 

POR LO MENOS CON SEIS MESES DE ANTICIPACION A LA FE· 

CHA DE SU VENCIMIENTO, SU DESEO OE DARLO POR TERMIN& 

DO DEFINITIVAMENTE Y, EN CONSl>CUENCIA, DE NO RENOVA!!_ 

LO POR !JOS MIOS ~ú\S. LA COMUNICACION DEBEIL\ DIRIGIR· 

SE AL DOMICILIO QUE CADA UNA DE LAS PARTES llA SEflAL& 

DO EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES: EL "INSTITUTO" • 

· EN EL APARTADO A), FRACCION IV, Y "RADIO BEIJING" EN 

Ef, APAl\TADO B), FIV\CCION I lI • 

EL PRESENTE CONVENIO SE F!R~ú\ EN DOS ORIGINALES, UNO EN LEN·· 

GUA CllINA Y EL OTRO EN LENGUA ESPAIWLA, SIENDO IGUALMENTE VA

LIDOS A~IBOS TEFOS, QUEDANDO EL PRIMERO, ,\SI COMO UNA COPIA • 
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AUTENTICA DEL SEGUNDO, EN PODER DE "RADIO BEIJ ING", Y QUEDAN

DO EL OTRO ORIGINAL, ASI COMÓ UNA COPIA AUTENTICA DEL PRIMERO, 

EN PODER .. DEL "INSTITUTO", EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FE

DERAL, A LOS 3 ( OIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIEt!_ 
TOS OCHENTA Y NUEVE • 

POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA RADIO 

POR RADIO BEIJING DE LA R~ 
PUBLICA POPULAR CHINA 
SU REPRESENTANTE 

TESTIGOS 
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