
, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'33 
'2 e..) 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO~OMA 
DE MEXICO 

---------··-------------------------------------....;;·,,----..:'---
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS V SOCIALEl:J 

LA RADIO ¿UNA OPCION PARA EL N~O? 

(REPORTAJE) 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

p R E S E N T A 

MARTHA VERONICA NOCHEBUENA RUBIO 

ASESORA DE TESIS: LIC. "1ARIA DE LOS ANGELES CRUZ A. 

MEXICO, D. F. MARZO DE 1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



iou6 es un Nifto? 

Pr6l1>go 

Intrcduccton 

PRIHERA PARTE1 

INDICE 

La Radio C Una Opción para el Niha? 

¿Qué •• la Radiadifusi6n Infantil? 

16 

20 

Creatividad y Preparaci6n sen la Ba&e de un Buen Productor ••• 32 

El Conductor Amigo d•l Nifto1 Base de la Id•ntificaci6n 44 

SEGUNDA PARTE1 

dEs la Radio un Buen Medio de Expresion del Niho? 

Conac•r a Nuestro Auditoria Nas Facilita el Trabajo 

El Nifto cama Conductor 

Comercializaci6n del Niha 

TERCERA PARTE1 

lau• Opinan los Niftos? 

"A Mi Me Gusta Oirme en el Radio" 

"Tenemos Gustas Propias" 

:58 

60 

72 

B6 

93 

94 

96 

.,., 
.. Las Persan .. Jes san mis AmiQos y Haga lo mismo qu• Ellos" 102 

•No Puedo Decir lo qua Ouiera 11 
•••••••••••••••••••••••••••••• lOS 

Los Niftos d• Radio Rin 

Recapitulación a Manera de Conclusiones 

Bibliograf la y H•••rograf la 

106 

109 



"Los nillos vienen en tamailos, pesos y colores 

surtidos, se lea encuentra dondequiera: encima, 

debajo, dentro, trepando, colaando, corrien~o, 

saltando ... Las mamAs los adoran, los hermanos 

y hermanas mayores loa toleran, los adultos los 

desconocen y el cielo los protege. Un niilo es 

la verdad con cara sucia; la sabidurla con el 

pelo desgrellado. La esperanza del mundo con una 

rama en el dobladillo. Un niilo tiene el apetito 

de un caballo, la digestión de un tragaespadas, 

la energla de una bomba atómica, la curiosidad 

de un gato, loa pulmones de un dictador, la 

imaginación de Julio Veme, la timidez de una 

violeta, la audacia de una trampa de acero, el 

entusiasmo de una chinampina, y cuando hace 

algo, tiene cinco pulgares en cada mano. 

Le encantan los dulces. las navajas, las 

sierras, la navidad, los libros con !Aminas, el 

chico de los vecinos, el campo, el aaua en su 

estado natural, los animales arandes, pap6, los 

trenes, los dominaos por la maftana y los carros 

de bomberos. Le desagradan las visitas, la 

doctrina, la escuela, loa libros sin !Aminas, 

las lecciones de llÚaica, las corbatas, los 

peluqueros, loa abri8os, los adultos, las ni~as 

y la hora de acostarse. 
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Nadie mas se levanta tan temprano ni se si~nta 

a comer tan tarde. Nadie puede en el bolsillo 

embutirse un cortaplumas oxidado, una fruta 

mordida, medio metro de cordel, un saquito de 

tabaco vacio. dos caramelos. cinco centavos. 

resortera. 

auténtico 

substancia desconocida y 

anillo supersonico con 

compartimiento secreto. 

un 

un 

Un nino es una criatura magica: to puedes 

cerrarle la puerta del cuarto donde guardas tus 

herramientas, pero no puedes cerrarle la puerta. 

del corazón¡ puedes echarlo de tu estudio, pero 

no puedes echarlo de tu mente. Todo el poderio 

tuyo se rinde ante él, es tu amo en un 

rnanojito, con carita sucia, pero lle~as a tu 

casa con las esperanzas y ambiciones partidas, 

él lo remedia todo con dos palabras maaicas de 

·hola papito'". 

Un encantador anónimo mexicano. 



PROLOGO 

La radio no es solamente una rockola que nos ofrece un fondo 

musical mientras realizamos diferentes actividades. la radio es 

un medio de comunicaci6n que funciona b6sicamente gracias a la 

imaginación y a la creatividad. Sin embargo, a pesar de que si hay 

espacios para que esa imaginación tome forma. la mayoria de las 

Personas que nos dedicamos a la radio descubrimos que la comodidad 

de sumarnos a lo que otros están haciendo o retomar aquello que ya 

se ha hecho y ha quedado un tanto olvidado para volver a lanzarlo 

al aire y poder decir que es algo nuevo y revolucionario, cuando 

en verdad no estamos descubriendo el º'hilo negro", pues hay que 

ser innovadores de nuevas formas de comunicar nuestras ideas a 

través de tan importante medio de difusion. 

Asi, he elegido la radiodifusión infantil como una forma clara 

del significado de creatividad y fantasia en la radio, es decir, 

creo que no hay mejor exponente del significado de "imaginación y 

fantasia" que un niilo. De esta forma. un nii'lo puede creer como 

real que una mujer se convierta en un ave de un cuento de hadas, 

de la misma manera en que un hombre cree en la transformación del 

dia en la noche. Y esto no se debe a la imaginación netamente 

hablando, sine a que el ni~o posee un número menor de experiencias 

en comparación con el adulto, pues recordemos que sus acciones, 

patrones mentales y reacciones son muy limitadas. Por ello, la 

diferencia esencial entre el nino y el adulto reside en la 

cantidad del volumen y aplicación del material mental (experiencia 

propia) da cada uno. Esto es, el nino al no tener mayor 

información del mundo en que vive, desarrolla a su manera 

3 



imaaenea mentales que para un adulto no tienen, quiza, sentido 

alauno; razón por la cual los pequenos desar~ollan •as su fantas1a 

en relación con los adultos. 

Ahora bien, si hacer radio es dificil debido a la imaainaci6n 

que se requiere, lo ea mas a~n si se intenta hacer radiodifusión 

para ninos. pues se estarla compitiendb contra all(Uien que por si 

mismo es sinónimo de imaainaci6n (un nifto) y que para lograr 

atrapar su atención se debe tener el conocimiento necesario sobre 

radiodifusión y, especialmente, lo que es el nino mismo. De ah1 mi 

profundo respeto a esas criaturas que alauna vez fuimos y que 

dentro de nosotros siguen latentes, listas a aflorar en el momento 

justo en que produzcamos creativamente alao. 

Entonces, hacer un reportaje sobre radiodifusion infantil es 

importante porque este concepto encierra dos elementos que siempre 

me han fascinado y que, de alauna manera, est4n muy relacionados. 

Por una parte los niftos, esas pequenas esponjitas que van 

absorbiendo todo conocimiento, experiencia, emoción o sensación 

que le rodea; y por otra, la radio, ese embrujador aparato que nos 

ofrece toda una gama de posibilidades tanto intelectuales como de 

entretenimiento. 

Y a~n asi se puede preguntar ¿qué relaciOn hay, entonces, 

entre la radio y el nifto? que la radio es imaainación, 

sensibilidad y fantas1a y que ~icamente los ninos poseen estas 

cualidades en forma natural (por naturaleza); porque as1 como el 

adulto emplea un mecanismo de selección y limitación aprendido a 

través de los años, el nifto asimila indiscriminadamente todas sus 
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vivencias, inte1rAndolas a su cambiante concepcion del mundo para 

mAs adelante desarrollarse y lle1ar a ser adulto. 

Pero mientras ese proceso lle1a a su fin, el nino es capaz de 

producir al10 que anteriormente no esxistia, i. de qu6 manera? por 

medio de su ima1inaciOn, asi, 61 puede softar que habla con los 

objetos (y lo hace), que va a otros paises, que ve cosas muy 

extraftas y que los adultos no comprendemos •.. De hecho, adquiere 

conciencia de que puede ver sin abrir los ojos, de hablar sin 

abrir la boca, o de caminar sin mover los pies, concluye que los 

objetos pueden evaporarse scbitamente; es decir, todó podria 

ocurrir. Bsto es, el pequeno crea todo un mundo con su 

imaainaciOn, y es precis....,nte 6sta la que da vida a la radio, 

pues sin ella no podriamos comunicarnos a base de sonidos, ·de ahi 

la vinculaciOn nifto-imaainacion-radio. 

Actualmente contamos con 59 estaciones radiofOnicas en la 

ciudad 

medio 

Csin 

mAs 1rande y poblada del mundo, lo que sianifica que este 

lleaa a 8'235,744 habitantes de esta aran urbe capitalina 

contar le zona conurbada), segcn el censo de poblacion de 

1990, de los cueles 2"508,999 son ninos y que constituyen un 

auditorio rediofOnico potencial. 

Sin embar10, el campo infantil he sido descuidado por los 

empresarios radiofónicos, pues de estas 59 estaciones cnicamente 

una. Radio llin, 

desaf ortunedamente 

esteba dedicada 

en febrero de 1992 

e los niilos, pero 

desapareció porque al 

parecer, econOmicamente hablando, no funcionaba muy bien. No 

obstante, a lo largo del reportaje se mencionari varias veces 
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debido a que esta investi•acion se llevo a cabo a lo lar•o da 1991 

y, para ese entonces, si estaba al aire cumpliendo con sus tres 

funciones fundamentales que en el desarrollo del reportaje se 

dar&n a conocer. 

La falta de interés hacia el auditorio infantil se debe a 

varias razones, entre ellas la baja· captación monetaria que 

representa para las estaciones, la falta de preparacion de los 

productores, la creencia de que el nifto no es importante y la 

falta de consenso hacia lo que es o deberia ser la radiodifusion 

infantil, entre otras; lo qu~ se comprobó a lo larao de la 

investigaciOn biblio-hemerogr6fica y de campo. 

Se pensó en un reportaje porque de esta manera pueden 

conjugarse perfectamente las técnicas de investigaciOn y uno de 

los medios de comunicación masiva que vino a revolucionar el mundo 

en los anos 20. AdemAs de que de esta manera es posible examinar 

un hecho en profundidad y ver lo que hay detrAs de él, analizando 

y reflexionando sobre sus ori•enes. 

Creo que no basta con divulgar un aco~tecimiento, sino que es 

importante explicar su trascendencia, aportar el contexto, ori•en 

y efecto del mismo hecho al entregar una visiOn de conjunto 

resaltando asi su importancia. También debido a la falta de 

elementos bibliogrAficos, la acumulaciOn de ésta necesitaba tomar 

forma y para ello requeria una estructura definida que sólo el 

reportaje podia otorgarle. Raymundo Biva Palacio en 'ºLuxe•bur•o 

Huele a Pastel .. (en revista ~. nlllll.l, 1990) afirma que .. un 

buen reportaje precisa una estructura mental ordenada 
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una J•rarquizacien p~ntual. Son important•a •atoa aapectos, porque 

•• tal el volum•n da informaclGn qua debe recopilarse para la 

elaboración de un reportaje que, sin el orden mental, no se podr1a 

tener la visión alobal de trabajo y su dimensión, Iaualmente, sin 

la Jerarquizaci6n, la avalancha de datos llevar6 al lector a la 

confusión Y lo meter6 en un hoyo del cual dif icilmente podrá 

salir". 

Por otra parte, Kmil Dovifat sostiene: "la esencia del 

reportaje ea la representación viaoroaa, emotiva,llena de colorido 

Y vivencia personal de un suceso", De iaual forma, mi 

en el campo de la radiodifusión infantil como 

experiencia 

asistente de 

producción y posteriormente como productor, me ayudo a cumplir con 

estos postulados que Dovifat propone. 

La inquietud por la falta de proaramas para niilos oriain6 

cuestionamientos que, a pesar de la investiaac16n, sólo podrian 

ser dados a conocer a trav6a del repertaJe, debido a que "el 

reportaje -escribió Javier Ibarrola en un libro sobre el tema- es 

el resultado de una bOsqueda constante de respuestas¡ es, sin 

duda, la meJor expresión del innato deseo del hombre de saber y, 

finalmente, de trascender"; y una for- de loararlo ea 

precisamente a través de este a6nero que, como explica Riva 

Palacio, "permite al reportero aran libertad en cuanto a su 

expresión y mayor flexibilidad respecto al estilo". 

Por eso, un reportaje sobre la radiodifusión infantil puede 

abrirnos los ojos a los que nos interesa la radio, pues no hay que 

dejar de lado que el auditorio "niiloa" es muy importante y que 
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ellos podrian darnos la clava para verdaderamente hacer radio, 

radio dirisida a un sran sector de la población que se est6 

descuidando Y no se le eat6 dando la oportunidad de expresarse 

libre .. nte sin los condicionamientos de la llamada sente srande: 

loa adultos . 

... •• Curiosamente no hemos podido establecer la comunicación 

con mis de la mitad de loa pobladores de este mundo: los niftos. 

Por pereza, por tonteria o por desd6n, los aira11<>s selldn las 

cerradas maneras adultas, como futuros adultos y no como lo que 

son: precisamente niftoa. Lea endilsamoa reflexiones Y compromisos 

que no lea pertenecen.por naturaleza, o consideramos a la infancia 

como ·1a edad de la inocencia y la pureza•, cuando es en realidad 

la de la perplejidad Y.la impotencia; o como la ·edad de la 

torpeza·, cuando la sensibilidad y la apertura para aprehender el 

mundo y aua misterios se dan ahi con mis 6nfasis que en ninlldn 

otro momento de la vida'", afirma Bthel Krauze ( .. Desencuentro con 

los nillos'". llnsi l1U J!ng, afto IV, nQm. 1103, s6bado 6 de diciembre 

de 1980. p.20) 
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INTRODUCCION 

La radio es un medio de comunicacion que nos ofrece la 

posibilidad de escucharlo mientras realizamos otras actividades, 

nos acompafta durante la mayor parte del dia, y en ocasiones de la 

noche, nos ofrece un sinnamero de Posibilidades de 

entretenimiento, información, cultura, servicios. diversion, etc., 

Y dentro de esta asma de posibilidades podemos dividir la 

prosramación seson los diferentes sustos de tan variado auditorio 

radioescucha. 

Uno de los sectores que en este caso nos ocuparemos es, tal 

vez, el de mayor importancia tanto por la cantidad c2·5o8,999) 

como por astucia, intelisencia e 1masinscion. Si, nos referimos al 

publico infantil. en este caso de la Ciudad de Kexico, el cual es 

considerado por los productores como el mAs dificil de manejar. 

A lo larso del reportaje se irA descubriendo lo que cada 

productor piensa del tema y se mostrarA que atr6s de esta 

radiodifusión hay intereses diversos que, en la mayoria da los 

casos, entorpecen el desarrollo de los.pro•ramas y coartan la 

pasibilidad del nifto para expresarse con libertad y expcnar sus 

ideas sin que haya un condicionamiento por parte de los adultos 

(llAmense productores, publicistas, padres, tios, heraanos, etc.). 

Desaraciadamente nos di110s cuenta de que no hay consenso en 

cuanto a lo que es o deberia ser la radiodifusión infantil, lo 

cual crea una pol6mica entre.la sente' dedicada a este rubro y que 

conlleva a la falta de una definición del concepto en si da 

••radiodifusión infantil .. , y provoca la adopción de modelos 
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radiofonicos propuestos en loa anos 30 por Cri-Cr1 y el T1o 

Pelito. De hecho, los consideran ejemplos a seiruir, ya que ae 

sienten incapacitados para superarlos. ?Las razones? la falta de 

creatividad, de imaainacion, de auato por loa ninos, de imposicion 

de los jefes, falta de informaciOn, necesidad economica, entre 

otras. 

Otro punto importante que se maneja es la manipulacion del 

nino radioescucha, la cual viene desde sus hoaares al no 

permitirles 

los padres 

momento de 

queja que 

decidir libremente lo que deben escuchar. Asl pues, 

lea indican a los ninos lo que deben decir en el 

estar al aire, les dicen qué cancion solicitar. o la 

ellos mialDOa tienen sobre sus hijos y desean que, tal 

vez por pena, sean los mismos niftos quienes actden como acusadores 

de la mala conducta de sus hermanitos respondones o desobedientes 

con sus papAs, sin darse cuenta de que el nino es un ser completo, 

que piensa y actóa como cualquier otra persona, pero con una 

información insuficiente para encarar al mundo en que vive y se 

desarrolla; el nino muchas veces no se da cuenta de que lo estan 

manipulando, o en ocasiones si lo nota pero prefiere no decir nada 

porque la autoridad siempre va a ser de sus mayores. 

De esta misma manera, encontramos opiniones sobre la 

manipulacior. de los ninos en las empresas radiofonicas desde el 

mismo momento en que se '"checan" las llamadas que van a salir al 

aire. pues pueden decir tonterlas que, obviamente no estan 

permitidas porque ""no son radlofonicas··, adem6a de que los jefes 

pueden llamarles la atencion por permitir que el nifto haya dicho 

tal o cual cosa al aire, haciendo que el programa baje de calidad. 
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Los niños necesitan un espacio de •xpreaien en donde sientan 

que son escuchados, pero des11raciada..,nte 6ste no existe debido a 

la falta de comprensión hacia los pequeftos, y desafortunadamente 

sólo una estación se dedicó p0r entero al ámbito infantil pero 

que, por problemas económicos, se vio en la neceidad de salir del 

aire, repartiendo alsunos de los pro11ramas que transmitia a 

f!staciones hermanas, nos referimos a XERIN, Radio Rin, "La 

Estación de los Hií'ios". Esta estación era la tlnica que en verdad 

se preocupaba por la población infantil, buscaba abrir un foro de 

expresión al infante y verdaderamente le interesaba escuchar a los 

nií'ios, sin importar lo que dijeran y en la forma que quisieran 

porque ellos consideraban como radiofónico todo lo que un nifto 

pudiera decir, ya que las demAs estaciones se han preocupado mAs 

por el aspecto musical, pues los medios electrónicos. como la 

televisión, le roban auditorio al ofrecer, adem6s del sonido, 

im6.11enes. 

Sin embar110, Nilbur Schramm {Television ~ lQl!. Minos. Ed. 

Hispano-europea. Barcelona, 1965 p.305) comenta que "aunque la 

radio ha encontrado en la televisión un competidor formidable, 

ocupa, no obstante, un lu11ar sólido entre los niftos: a)como medio 

para oir música y b)como medio secundario del que disfruta el nifto 

mientras hace cualquier otra cosa". Y en parte tiene raa:On porque 

aunque hay pocos proeramas y horarios muy estudiados, 6stos llecan 

con impetu a los pequeí'ios receptores. ya que promueve (aunque en 

menor medida) la participación debido a que deja volar su 

ima11inación, incentivo suficiente para interesar a los infantes en 

un determinado programa. 
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Ahora bien, al producir un programa infantil es necesario 

echar mano de varios elementos, el primero es por parte del 

productor, quien debe estar enterado acerca del poblico al que se 

está dirigiendo, debe buscar informacion y/o asesorla sobre su 

público y, en cierto modo, convertirse en experto del tema. 

Después, por parte de los colaboradores del programa, quienes 

deben contar con mucha paciencia para con los pequenos, deben 

saber tratarlos y comprenderlos y, sobre todo, saber escucharlos, 

dándoles su importancia como seres completos, vivos e inteligentes 

capaces de expresar su punto de vista. Posteriormente, entre el 

mismo equipo de producción debe existir armenia. de lo contrario 

se reflejará en el proarama y los ni~os lo captarAn perfectamente, 

es por eso que esta labor debe hacerse con .rusto, alentando a los 

locutores diciéndoles que lo estén haciendo bien, que guarden la 

calma cuando hablan con los pequedos porque, finalmente, con ellos 

se estableceré un importante vinculo de identificación porque los 

infantes sienten que los están tomando en cuenta, cosa que tal vez 

no ocurra en sus casas. 

Es por eso que no debe abusarse de la buena fe de los niftos 

con los locutores al considerarlos como sus guias y, en ocasiones, 

como sus idolos, pues es muy posible que se caiaa en la 

manipulación, provocando que el espacio de expresión que se babia 

logrado abrir, se cierre. Sin embarao, muchas veces esto no 

depende de los conductores, sino que viene desde los jefes mismos, 

pues son ellos los que manipulan, en primera instancia, a los 

mismos locutores, productores, operadores y hasta telefonistas del 
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programa y, por ende, a los ninos qua astan recibiendo los 

mensajes a través de la radio. 

Asi, tomando en cuenta estos aspectos, es de suma importancia 

cuidar el contenido de los programas, el cual debe estar basado en 

lo que le interesa a los ninos, en sus necesidades reales y en el 

amplio sentido de la imaginación, pues se debe recordar que nos 

estamos dirigiendo al sinónimo de imaginación: un nifto. En este 

3entido es importante destacar que únicamente Radio Rin contaba 

con 14 puntos estrategicos de produccion y difusion de mensajes 

radiofónicos para los niños, con los cuales se pretendía respetar 

los análisis, alternativas y decisiones locales y reaionales para 

apoyar, de la mejor manera, las necesidades, demandas, usos e 

intereses del público infantil. 

Una vez determinado el contenido de los programas hay que 

recordar que la participación directa de los chiquitines es 

fundamental, para lo cual hay diferentes formas de lograr que el 

nifto se acerque a la radio. Dna de ellas es el de regalarle algo 

(discos, posters, arcones, Playeras. juguetes, etc.), otra forma 

es por medio de la correspondencia del auditorio, una mAs es a 

través de reportes telefónicos recibidos en cabina y que pueden 

pasarse al aire, pues mientras més llamadas al aire haya, mayor 

participación habré. Al nifto le gusta escucharse en la radio, 

saber que se está tomando en cuenta su punto de vista, que el 

conductor lo estA considerando como su amigo. O bien, puede 

hacerse un progama con público en el estudio y, de esta manera, la 

participación del pequefto serA aún más directa. De cualquier 
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forma, lo importante es no dejar de lado la participacion del 

pequefto, pues es ésta la que le da sentido al proarama. 

De la participaoiOn del nifto, especialmente si es radiofonica, 

depender6. que el ""ratina"" del proarama suba, lo que aarantizar6. el 

éxito de 6ste e intereaar6. a loa directivos de la estacion, no ya 

por el hecho de que sea un buen proarama o porque tenea mucha 

audiencia, sino porque un ""ratina'" elevado se traducir6. en las 

mejores posibilidades de venta del proarama y obtener aanancias 

económicas que, por supuesto, beneficiar6.n sus bolsillos. 

Un programa con patrocinadores siempre va a ser atractivo y 

respetado, porque ea bien sabido que si se tiene un patrocinador es 

sinónimo de que es un buen proarama y, por consisuiente, se 

tendrAn mejores oportunidades de desarollo. pues se contar& con el 

apoyo de los directivos de la radiodifusora porque ellos saben que 

mientras m6.s facilidades tenaan para elaborarlo, meJor sera la 

calidad del proaraJlll y, al mis11<> tie•po, su valor comercial se 

ver6. afectado positivamente. On ejemplo claro es el caso de º'El 

Maravilloso Mundo de Barbie"", que era patrocinado totalmente por 

Matel, compaftia productora de ju1111etes, entre loa que destacan la 

linea Barbie, donde el objetivo era vender los jusuetes Matel; lde 

qué forma? durante el proarama se iban promocionando los juauetea 

de la linea antes mencionada a través de una historia sin sentido 

y mal planeada en la que durante media hora se mencionaban los 

aditamentos que la mufteca podia tener (automóviles, ropa, casas, 

etc.) y que le eran muy dtilea para loarar verse como heroina de 

la historia. 
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Sin embar10, son pocos los pro•raaas que tienen patrocinio. F 

lo son menos a11n si se trata de pro•raaas ·infantiles. ¿Por qu¡? 

porque los productores carecen muchas veces de creatividad e 

ima•inaci6n para elevar su "ratine" y aanter cautivos a los nillos 

con proaramas atractivos. De cualquier for ... es hora de despertar 

y empezar a hacer radio con ima•inaciOn. no solo para niftos, sino 

para el p~blico en aeneral y ser6 hasta entonces cuando comprendan 

que mientras m6s despiertos mantenaan a esos pequeftos seres dentro 

de nosotros, mejores resultados obtendr&n radiof Onicament.e 

hablando. 
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LA RADIO l UNA OPCION PARA BL NIIJO? 

PRillBRA PARTB 

Hablemos de radio. Si, de ese aparato de comunicacion que se 

ha extendido universalmente por medio de las ondas hertzianas, no 

ya como .medio de distraccion, sino como expresion del pensamiento 

o valor educativo por los extraordinarios y lll'.lltiples aspectos que 

abarca su actividad, conquistando con celeridad una proainencia 

que permite comparar su importancia con la de la imprenta. Ademas. 

la seftal radiofónica puede lleaar a todas las personas sin 

iaportar edad, sexo, educacion, o nivel aocioeconOaico; lo aiaao a 

las •randas ciudades, que a loa rincones mas apartados de nuestro 

territorio. 

El senador Netzahualcoyotl de la Ve11a explica que "la 

comunicacion que se bece en las arandea ciudades como la de 

116xico, en donde tal parece que se diluye (la radio), pero que es 

un poco taabi6n el producto de la forlllll de vida de la ciudad, se 

compensa quizA por la aran variedad de canales de radiodifusión 

que hay en ciudades coao la de 116xico" (entrevista tomada del 

noticiario "Informativo Panorama" de Radio Acir el 18 de Julio de 

1990). Sin eabar•o, a pesar de esta aran variedad de canales (59 

emisoras) en la zona metropolitana, son verdaderaaente pocos loa 

que dedican espacios al pablico infantil; lo que hace realmente 

dificil establecer le que debe ser. la radiodifusión infantil 

propiamente dicha, as! como una definición de 6sta, esto ha 

provocado una pol6mica entre las mismas personas dedicadas a tan 

!•portante medio de coaunicaci6n. 
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"Mira, -comenta Waldo Cervantes Gudiao, productor Y director 

creativo de X!W- ea dificil dar una definicion porque la mayoria 

cree que la radiodifusión infantil ea crear proaramaa para aente y 

tempera .. ntoa infantiles. Pero ellos, loa realizadores, no conocen 

a loa niftoa. ¿En qu6 investiaaciones psicolóaicas se basan? Ellos 

hacen s~s procramas con base en lo que creen que son los ninos y, 

?les estAn lleaando?, !claro que no!, el productor no conoce su 

auditorio". 

Y esto ea muy cierto, pues lueao de haber realizado varias 

entrevistas a diferentes productores de radio, es posibl"e darse 

cuenta de que muchos de ellos realizan sus proarAIDAe sin ~onocer 

realmente a qui6n se eatAn diri&iendo. Ea decir, hacen un proarama 

sin saber siquiera si lo est6n escuchando o si tiene aceptación. 

lA qu6 se debe esto? a que la msyoria de los proaramas que tienen 

una estructura detertlinada, es decir, que se basan en un cuiOn, 

son arabados: lo que hace que los miamos productores desconozcan 

el efecto que aurae en el pdblico radioescucha. 

A lo que el seflor Waido Cervantes anade: ººLoa productores 

tienen que luchar contra eso (el desconocimiento), Por lo que 

puedo decirte que no hay una definición de radiodifusión infantil, 

parque no existe una radiodifusión infantil, aunque si ha habido 

intentos"'. 

On eJemplo de ello, a lo larao de la historia de la radio en 

lf6xico, ha sido la emisora IJnl, ya que conatante .. nte produce 

proaramas para nifloa. Ademas, ea necesario recordar que fue eata 

quien en 1932 abrió las puertas al auditorio infantil con '"loa 
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cuentos del Tio Polito", en donde Manuel Bernal (el Tlo Polito) 

contaba un cuento a los niftos antes de ir a dormir. Este 

se transmitia a las 19:00 hrs. Y dos aftos despu6s 

pro ar ama 

uniria su 

talento al de Cri-Cri. De esta manera, el proarama conaistiria 

entonces de dos partes: Manuel Bernal se encaraaria de la lectura 

de aljllln texto o vifteta (cuento) a manera de introducción para la 

canción que Cri-Cr1 interpretarla despues. Para ello, Max Garcia, 

un joven que apodaban ·'El Alpiste", se encaraaba de los efectos 

especiales que se iban requiriendo a lo larao del cuento y de la 

canción, con lo que ae empieza a elaborar un programa própiamente 

producido (bien planeado y sin improvisaciones). 

Es aa1 como el propio Cri-Cri relata su experiencia: 

Un dia "yo me sent6 ante el piano, frente a un enorme micro

fono, como eran los de entonces, y Leopoldo de Samanieao, que 

era el locutor en turno, dijo: !y ahora, escuchemos al pianista 

Francisco Gabilondo, que va a interpretar alao de su cosecha! 

.. Que me dan 1pl chicharrazo y ahi me tienen solito, frente a 

aqu61 Piano que me parec1a de 50 mts., y al micrófono que me 

parec1a del alto de l~ torre de Catedral. 

"Debo advertirles a ustedes que entonces no existian ni la 

rdbrica ni el nombre de Cri-Cri. Eso vino a usarse dos semanas 

despu6s. 

"El primer patrocinador que tuve fue la Loteria llacional. Me 

caabiaron de horario. Me fui a las 8:30 de la tarde, porque antes 

se transmitia a 

siempre pas6 a 

las 13:15 hrs., y a partir de ese entonces, 

esa hora. Don OthOn M. Velez suairiO que se 
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hicieran aventuras de al111n animalito, y como me habian puesto a 

·Alfredo NOftez de BorbOn para que, con su viol1n, enaalanara un 

poquito aqu~llo. Se me ocurrió que fuera un arillo, recordando que 

en los cuentos clásicos el animalito que toca el violin siempre es 

un srillo. 

"Hi sensaciOn, en aquel 15 de octubre de 1934, fue la de un 

náufrago que está sentado en un pe~asco en medio del océano. Fue 

una soledad tremenda. No sabia cuál seria el futuro de mis 

canciones. Al term~nar, recogi mis papelitos, sali por ese enorme 

pasillo de Ayuntamiento 54. Ni quien dijera nada. Tom6 Dolores y 

en la esquina de Independencia'tomé mi tranvia, y al llesar a Diaz 

Mirón, me bajé muy calladito. Yo vivia en Sabino 105. En esa casa 

escribi mucho." (Héctor Madera Ferrón. "La Historia de XEH", en 

llJj¡iJDa tkzd4 Revista quincenal, Núm.427. México, primero de 

noviembre de 1987). 

Y desde entonces, en la XEK, "nunca se han dejado de hacer, 

afortunadamente, programas in~antiles. Aunque sea uno, pero 

siempre han estado al aire", afirma Jose Javier LOpez, productor· 

de Xl!lf. Para él "la radiodifusión infantil, como su nombre lo est6 

diciendo, son prosramas especializados en captar la atención del 

público infantil. Tienes que ser muy especial en la forma de hacer 

el libreto, en la música que va a llevar ..• en todo. Tiene que ser 

especializado¡ no?". 
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d'QUE ES LA RADIODIFUSION INFANTIL? 

Mario Lopez, también productor de proaramas infantiles en XEW, 

coincide al decir que los proaramas infantiles "son, netamente, 

los proaramas que dedican los medios de comunicacion a los 

nifios ... son procramas muy especiales, muy especlficos, en los que 

hay que estar viendo bastantes cosas; hay que estar viendo 

cultura, información, entreteniemiento y una serie de cosas que 

hay que manejar cuando se esta eleborandolos". 

Mientras que para productores como Jesós Hernandez Sierra, de 

Radio Alearia, es simple y sencillamente emitir tiempo dedicado, 

exclusivamente, y en todos los aspectos, a los nillos. Aunque "en 

aspectos aenerales yo creo que existe radio para todos. Los nillos 

merecen un luaar muy importante, claro, y lo tienen ... !Claro que 

lo tienen! pues la radio para nillos es la radio mas apasionante, 

la radio mas dificil, la radio mas compleja y, tal vez, la radio 

mas util, como menciona Martha Romo, aerente de Radio Rin: 

"Mira, es la radio mas dificil de hacer pcrque los nillos son 

sumamente inteliaentes, claros y directos. Entonces, si no haces 

una radio con muchisima calidad, no loaras que se concentren, no 

loaras que se ensanchen. Entonces implica un reto muy arande hacer 

pro•raaas pues. atractivos, muy directos, llUF claros, 11\lF 

sencillos y, ademas, sobre todo tipo de temas pcrque a los ni11os 

les interesa absolutamente todo". 

Aunque también existen opiniones como la de Ariadna Orteaa. 

productora de Radio Acir, quien afirma: si hay radiodifusion 
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infantil, pero ya hecha, tradicional, convencional, que •i••pr• •• 

ha hecho. Asimismo, Waldo Cervantes considera que lo que el adulto 

piensa austa a los ninos es lo que ae lea da, pero no cree en la 

existencia de verdaderos proaramas infantiles porque en un 

programa infantil "debe existir la participacion del nino para que 

~l mismo pueda expresar sus pensamientos y transmitir como es un 

nUlo o lo que en realidad le flUSta a 61 "', allade. 

Si bi~n es cierto que ninalln productor de proaramas infantiles 

puede dar una definiciOn de lo que es la radiodifusion infantil, 

todos coinciden en que este tipo de proaramas deben ser tratados 

de manera especial, por la misma forma de ser del nillo. Bs decir, 

debido a las amplias posibilidades de difusion que ofrece la 

radio (tanto en el desarrollo de la cultura, como en el de 

educacion l , es necesaria la formación de elementos humanos 

especializados, en este caso en el campo infantil, para que 

permitan al pequello conocer la realidad de nuestro pals, de 

nuestros recursos y de nuestros problemas, claro, siempre desde la 

perspectiva que un nillo pueda tener. 

Ka asl como la Ley Federal de Radio y TelevisiOn estipula que 

las transmisiones de radio y televiai6n deben propiciar el 

desarrollo armónico del nifto; adem6s de elaborar y difundir 

proaramas de cartcter educativo y recreativo para la población 

infantil. Por lo tanto, establece en su articulo 59 BIS que las 

radioemisoras deben: 

I. Propiciar el desarrollo arllOnico de la niftez 

II. Estimular la creatividad, la intearaciOn familiar Y la 
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solidaridad hu1Dana 

III. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el cono

cimiento de la comunidad internacional 

IV. Proporcionar diversion y coadyµvar al proceso formativo en -

la infancia y, 

V. Promover el inter6s cientifico, artistico y social de los 

niftoa. 

Bs a partir del auraimiento de esta ley (1960) cuando loa 

pro1ramas infantiles tomaron un 1iro: ya no se trataba Onicamente 

de entretener a loa ni~os o de narrarles un cuento, sino tratar de 

educar y divertir. Sin embar10, de este planteamiento aur1e una 

disyuntiva, inclinarse por la educacion o inclinarse por la 

diversión; o bien, en e¡ dltimo de loa casos, intentar combinar 

ambos elementos. 

Bate aspecto ea importante pues la presencia constante de los 

medios en toda la poblacion hace que estos lleauen mucho antes a 

los niftos que la escuela, ea decir, 6ata no lle1a directa111ente a 

la población analfabeta, mientras que loa medios (en especial la 

radio) lleaan a loa lu1ares ID6s apartados del territorio nacional. 

""La radiodifusión infantil, por 11 ... rle asi; explica Waldo 

Cervantes CXBW), debe ser dada dnica.ente en la diversion, no en 

la educación. O te enfocas a uno o te enfocas a otro, pero 

combinarlo ea mucho muy dificil ¿por qu6? pues porque para eso se 

necesita mucho talento. Tienes que definir bien el contenido de 

los menaaJea y, cc6mo 101rarlo? pues principalmente se necesitan 

estudios y conocimientos sobre poblaciOn infantil. Adem6s, la 
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educación corresponde a la escuela. Aunque la radio •i pued• 

ayudar a educar, pero en cosas sencillas y generales como normas 

de conducta, ética y moral, pero en forma de distraccidn, no de 

enseftanza; porque se caer!a en una especie de telesecundaria o 

teleprimaria, pero en radio". 

Asi, Enrique Hartinez de la Rosa, productor de Radio Acir 

del programa Alesriaa Infantiles (homónimo del transmitido por 

Radio Alesria), concuerda con el senor Waldo Cervantes, pues 

afirma que los objetivos de un programa deben ser alentar, 

entretener y divertir a todos los niftos que lo escuchan. 

Otra persona que apoya esta idea es Arturo Laphan, locutor y 

actor en loa prosramas "llusicalitr6nico" (XEIO y "Super Ondas" 

(XEW-TV), pues ase¡¡ura que "el nillo no siempre quiere estar 

escuchando cosas cultas, sino estar escuchando cotorreo, quiere 

estar escuchando relajo, quiere identificarse con los personajes"'. 

O bien, para Bertha Rendon (productora de XEW) "un proarama de 

este tipo debe usarse para ensalsar valores de todo tipo. Ks 

decir, hay que hacer also entretenido mandando mensajes sin 

cAtedra. Esto es, de manera accesible a la mente de loa nilloa, 

?c6mo?, pues dando ejemplos con fantasia cotidiana". 

Sin embarso, la idea de educación por radio ya hab1a sido 

planteada durante la aesti6n presidencial del seneral LAzaro 

CArdenas, donde se pretendla usarla a manera de radio-escuela para 

sacar al pals de este problemá. De esta manera, y en apoyo a este 

proyecto, la CZE (después XFX) de la Secretaria de Educac16n 

Públlica, fue transferida al Departamento de Prensa y Publicidad 
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del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, combinando su 

programación con un estilo de radio educativa y cultural: a partir 

de las 16:30 hrs. y hasta las 21:30 hrs., transmitia clases para 

niftos y adultos en comunidades rurales, ademas de programar 

audiciones culturales de masica, literatura, pintura, historia, 

etc. 

Asi, la Secretaria de Educación PQblica coloco mas de 700 

radios en escuelas mexicanas durante su Qltimo ai!o de gestión, y 

la Secretaria de Industria suministró varios receptores a 

diferentes centros de trabajo, ya que muchos de los 

radioescuchas no sabian leer ni escribir. 

Desgraciadamente, al final del regimen de C4rdenas, pudo verse 

que los esfuerzos educativos radiofónicos comenzaron a apagarse 

hasta su casi desaparición durante la administracion de Miguel 

Alem6n, pues la CZE cerro sus micrófonos y repartió su 

programación a canales comerciales y oficiales, terminando asi con 

la reforma educativa socialista propuesta por C6rdenas, quien 

babia encontrado en la radio un muy Qtil aliado. 

Al suspenderse el proyecto de educación por radio pudo verse 

que no se babia solucionado, en gran medida, el problema de 

educación, pues de la poblacion escolar de 6 a 10 anos (2.442,458 

niftos) Qnicamente asiatian a la escuela 942,163. Asi encontramos 

que, segQn el censo de 1930, la población total de M6xico era de 

11·148,938 personas, pero 4·525,035 declararon saber leer y 

escribir; 261,384 solo sabian leer y, 5·926,517 declararon no 

saber leer ni escribir. 
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Hay que recordar que internacionalemte se fijG la edad de 10 

aftas para concentrar a los alfabetos y analabetos, y que la edad 

escolar se comprendia de los 6 a los 14 años, pero en el censo de 

1930 sólo se da a COfiocer la edad de 6 a 10 aftos, en virtud de que 

sólo se concentró a la población que dentro de este grupo de edad 

declaró ir a la escuela (~ G!.lnJu:Al. !1§1. ~ Naciopal !lit 

Población de 1930. p.66). 

Esto, desafortunadamente, cerró nuevamente la posibilidad de 

que los niftos tuvieran un acercamiento mayor con la radio. pues 

ellos constituian un sector importante del auditorio, tanto por la 

cantidad como por el contenido de las emisiones, ya que en materia 

de educación era una buena opción para el infante, pues 6ste podla 

ver en la radio un medio de expresión en el que aprendla muchas 

cosas nuevas e interesantes que, posteriormente, utilizarla para 

su vida cotidiana, pues las comunidades en las que vivia eran 

principalmente cOJDpesinas y carec1an de todo tipo de servicios, 

entre ellos el educativo. 

De ah1 que actualmente se tensa en mente la importancia de 

separar educación y diversión, y en caso de intentar unir estos 

dos elementos. se debe, en todo momento, cuidar el contenido del 

proarama; dependiendo del objetivo que se tensa en mente. 

Jos6 Javier LOpez CXEW) quiere, por ejemplo, divertir a los 

niftos y, de repente, darles un paquito de cultura: '"tambi6n 

tenemos nuestras secciones un poco culturales. Uno de los 

personajes que tenemos es Basilio Baho, que se supone que es un 

búho sabelotodo y que es muy culto; entonces, de repente 61 da sus 
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c6psulas culturales". Para el productor de "Musicalitronico" 

(programa infantil de XEW) es importante formar en los pequenos 

una conciencia acerca de los problemas por los que atraviesa la 

humanidad, porque cree que el papel de los ninos en ese sentido 

puede ser muy importante, ya que "!Chihuahua! es su vida, es su 

ciudad y son la sente que va a habitar· la ciudad y el planeta el 

dia de manana". 

Por otro lado, Alfonso Fuaeman (productor y publicista de 

Oraanización Radiofórmula) piensa que dentro de un programa 

infantil es bueno captar la atención del nino y, en cierto modo, 

educar a los padres de familia enseft6ndoles como comprender a sus 

hijos, como en el caso de "Batitas, Pijamitas y Pantuflitas" 

(programa que dur6 cuatro anos consecutivos al aire por Radio 

Canon) en donde e~ta combinación funcionaba muy bien y esto se 

podia apreciar aracias a la participación de padres e hijos a lo 

largo de las cuatro horas de transmisión al aire con las que 

contaba el programa. 

Puede decirse ~ue aunque la mayoria de los productores se 

inclinan m6s por la diversión, estos tratan de no dejar de lado la 

educación. Es decir, pretenden dar un poco de cultura pero 

disfrazada de diversión, o una especie .de "cultura subliminal", va 

que tratan de dar algo de educación pero sin que el nino se de 

cuenta de ello; pues es muy dificil dar enseftanza por radio debido 

a que es un sistema totalmente auditivo y se tendria que estar 

hablando constantemente y, lOgicamente, para un nino es muy pesado 

escuchar este tipo de mensajes. Al nifto hay que tenerlo activo, 

con cambios de ritmo, de lo contrario puede perderse su atención. 
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Y así como hay productores que quieren unir estos dos 

elementos en sus programas, también los hay que ni siquiera tienen 

un objetivo. Tal es el caso de Jesas Hernández, quien se refiere a 

Alesrias Infantiles, transmitido por Radio Alesria: "'pues yo creo 

que un objetivo como tal no lo tiene, y si lo tuviera, en un 

momento dado seria ofrecerles distracción y un rato de solaz y 

esparcimiento a los niftos, que en relaidad es lo que se pretende, 

mis que el que sea educativo. Yo creo que en el momento de querer 

educar vamos a aburrir a los niftos, por lo tanto, ~Alegrias 

Infantiles· no pretende ser educativo" 

Además de que todos los productores coinciden en dar al nifto 

diversión a trav6s de la radio, y en ocasiones un poco de 

educación, también hay productores que desean abrir un foro de 

opinión para el nifto, en donde pueda exponer todos sus problemas, 

temores, gustos, sugerencias, etc. En una palabra, un espacio 

dedicado al nifto para que externe sus inquietudes. Y precisamente 

sobre estas bases sur¡¡i6 el pro11rama "Inquietudes", que era 

transmitido de lunes a viernes por Radio Acir. 

"l!l pro¡¡rama Inquietudes era una idea muy ambiciosa. -comenta 

Ariadna Orte¡¡a, productora- l!l proyecto que tenia Acir-Sat estaba 

muy bien, pero era un proyecto muy ambicioso. Inquietudes pudo 

haber sido un principio de la radiodifusión infantil". A pesar de 

esto, no se supo encaminar bien el objetivo del prosrama, "que se 

supone que es -comenta la productora- que el nifto sacara sus 

inquietudes, que el nifto expresara qué es lo que piensa acerca de 

lo que él ve, de lo que le está sucediendo a él y a las personas 

que lo rodean ... ese era el objetivo". Asi que poco tiempo después 
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desapareció, y con él la posibilidad de hacer una radiodifusión 

diferente a la que se presenta comOnmente en las estaciones comer

ciales que cuentan con proaramas infantiles. 

Sin embargo, el hecho de que se haya cerrado este pequeno foro 

de participación infantil, en donde el pequeno podia expresar 

libremente sus ideas y exponer sus inquietudes (como lo baria 

cualquier ciudadano en un espacio abierto de expresion), no quiere 

decir que todo esté perdido, pues si ya una vez se hizo, existe la 

posibilidad de reabrirse como se ha hecho anteriormente en 

espacios para adultos, pues "el gusanito" queda y es factible 

repetirlo. 

Asi, Francisco Huerta (locutor de Radio Red) opina que "el 

ciudadano (y en este caso los niftosJ ya metió su pie en la radio, 

y va a se11Uir abriendo espacios a como dé luaar. Bl hombre de la 

calle siempre ha querido hablar, siempre ha tenido cosas que 

decir, pero antes no tenia donde. Bran voces ocultas, raayorias 

silenciosas, pero no porque quisieran serlo. En cuanto se lea dio 

oportunidad, la aprovecharon, y ya no se. puede ir para atr&s. Bn 

todo caso, se perfeccionar& lo obtenido" C "Bl Ciudadano ya tiene 

un pie en la radio: Francisco Huerta"" en IU.!as:sl.. Revista 

trimestral.Afio 1, Nl1JD.1. 1990, p.45). 

Y bajo este planteamiento, pensando siempre en los pequenos, 

es pasible ver que sólo XIRIN "'Radio Rin", dnica emisora en México 

(y tal vez en el aundol dedicada especialmente a los niftos, se ha 

propuesto abrir espacios de expresión, pretendiendo diriairse 
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exclusivamente al aector infantil (aunque loa escuche todo tipo da 

p~blico) desde tres areas prioritarias: 

1) Bntretenimiento, pues busca que toda su pro11ramacion este 

inmersa en este aspecto, pero tratando de compartir lo mAs po

sible arte y ciencia. 

2) Socioafectiyidad. Punto de vital importancia para esta emisora, 

pues desisna pro11ramas como "Quejas y Soluciones" para tratar 

de en11lobar y despertar en los ninos conciencia. Su objetivo 

primordial es, se11t1n lliana Gordillo, productora del ~ismo, 

"que loa chavos se sientan con un cuate, con un cómplice para 

que los niftos tencsn la oportunidad de decir lo que reálmente 

estAn pensando. Yo creo que es importante sacar todo lo que se 

tiene cuardado, por minimo que sea. Este pro11rama nos ayuda a 

concer la situación en la que estAn viviendo los niilos". 

3) Autoestima, Se pretende que el niilo se quiera a si mismo, que 

se respete, que sea tomado en cuenta; partiendo de aqul para 

que pueda realcionarse socialmente desde el punto de vista 

afectivo. Es decir. dar afecto y recibirlo. 

Batos tres aspectos pueden sentar las bases para que el •lamo 

nifto se sienta aceptado,querido y tomado en cuenta por la sociedad 

en que vive, ya que lo que un niilo sabe y piensa sobre si •ismo le 

afectarA tanto en sus propias conclusiones sobre sus capacidades Y 

habilidades, como en su interacción con las delDAs personaa. Is 

decir. en los Juicios de los dellAs sobre 61 y de las acciones 

hacia 61. 
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A pesar de intentar lograr estos tres rubros, Radio Rin es 

criticada por varios de los productores al afirmar que no es una 

estación que defina su auditorio, pues al querer lleaar a todos 

los niftos y querer abarcar "de todo" (estratos sociales, 

culturales y de edad), descuida enormemente a varios sectores 

infantiles mientras se ocupa de uno en especial, lo que le origina 

fusa de auditorio. 

Sin embarso, Martha Romo, aerente de esta emisora, toma las 

cosas sin preocupación y comenta tranquilamente que esas criticas 

tienen mucho de cierto, pero que los productores de otras 

estaciones no toman en cuenta que es sumamente dificil llegarle a 

los nidos de todas las edades a un mismo tiemPC, debido a qua 

tienen intereses muy diferentes cada grupo de edad y, par lo 

tanto, mientras se atiende a un sector. es muy posible que se 

pierda parte de otro u otros de diferente edad, pero que ea 

posible recuperarlos m6s adelante al dedic6rseles programas 

especificas. Bsto es, Radio Rin busca captar su auditorio por 

secciones (par edades) y darles el 100~ en todos los sentidos a 

cada sector infantil en cada uno de sus proaramas, y esto puede 

lograrse debido a que el objetivo de la estación es b6sicamen~ 

despertar y enriquecer la autoestima en los niftos, por eso 

pretende tratarles con respeto y cariftó. 

Sin embarao, a pesar de las criticas que recibe la estación 

por parte de los dell6s, son los mismos productores quienes 

comentan que hacer radiodifusión infantil es de las tareas 116s 

dificiles que existen, y que si hay al¡¡uien que puede hacer este 
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tipo de radio sin mayor dificultad, por ser especializada en ese 

campo, es precisamente Radio Rin. 

"Si quieres la clave de como hacer radiodifusion infantil, te 

recomiendo que vayas con los del !HER, que tienen una estación 

para niftos; que aunque tenaa visiones diferentes. creo que son los 

6nicos que pueden orientarte en ese sentido por ser especializados 

en el tema, y es que a ellos no les interesa que se venda el 

proarama, por eso es que no son muy buenos, pero si se mantienen 

al aire es porque hay algo¿ no?", comenta muy decidido el director 

.creativo de XEW, Waldo crevantes. 

Martha Romo responde a esto: "Pues b6sicamente el querer com

partir con los niftos lo que es la gente, el arte, el amor, la 

vida misma, todo". Asi, Enrique Guin11sberg (~ 11.!1. l..24 ~ 

~ l1Al. lll:lmb.l:A. Ediciones Nuevo Mar. México, 1985. p. 29) 

afirma que "actualmente es ya un lu¡¡ar comlln seilalar que los 

medios son un poderoso aparato educativo, no en el limitado 

sentido de suministro de conocimientos y de información, sino en 

el mis importante y profundo de orientación y formación hacia una 

forma de vida". 

Esto es importante si se toma en cuenta que, se¡¡l)n Christian 

Doelker LA Roalidnd Hopipulado. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 

1982. p. 177), "la construcción de nuestra ima¡¡en del mundo se 

realiza cada vez mis a trav6a de los medios, que a su vez propor

cionan una imaaen del mundo". 

De esta manera, Radio Rin quiere ser un foro de expresión 

del nifto, pero basándose siempre en sus tres rubros fundamentales 
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(autoestima, socioafectividad y entretenimiento). "No hay temas 

tabáes en la estación, se comparte todo. Sin embargo, -comenta la 

serente- hay una sola prohibición, que es la violencia. Pero de 

ahi en fuera se puede abordar todo". 

CREATIVIDAD Y PREPARACION SON LA BASE DE UN BUEN PRODUCTOR 

Ahora bien, si la radio debe informar, orientar y entretener, 

debe hacerse siempre con base en mensajes que ayuden al nifto a 

desarrollarse armónicamente en todos los aspectos. Es dec.ir 1 hay 

·que planear cuidadosamente el contenido de los proaramas para 

evitar confusión en la mente de los niftos, ya que estos son como 

p6ainas en blanco, como peque~as esponjas que van absorviendo 

todo tipo de mensajes que·si no son lo suficientemente claros, se 

puede perder credibilidad en el medio. 

Para evitar esto, es de vital importancia tener contato 

directo con el público infantil para saber si los mensajes les 

est6n lleaando como se esperaba. Sin embargo, hay ocasiones en 

que los productores no tienen comunicación con su audiorio Y 

emiten mensajes sin saber cuAl es el resultado de ello. 

As!, Mario López CXEW) afirma que no ha habido logros en la 

radiodifusión infantil debido a la falta de contacto, y que una 

forma de comprobar si esto es verdad o no, seria hacer encuestas 

para preauntar a cada nifto qué obtiene de cada programa, o de la 

radio en seneral. "Por ejemplo, en la producción de TanfAstico 

(exprograma piloto de XEW) no babia participación, no habia 

posibilidad porque no era en vivo, no habla quien contestara los 
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teléfonos. Asi que no habia mas contacto con ellos que pidiendolea 

que nos escribieran¡ sin embargo, la respuesta obtenida fue nula. 

No hubo contestación". 

Posiblemente el programa estaba mal diseñado y no era muy 

bueno, es decir, "un buen proa:rama para. nin.os, es un buen proarama 

para adultos. -explica Martha Romo- No importa que sea un 

programa de tele, un programa de computadora, un programa de radio 

?no? Un buen proarama para niftos es un buen programa para adultos; 

Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, tratamos de lograr 

calidad y contenidos que cubran las necesidades de nuestros ni~os 

Y que les motiven a vivir de mejor manera. Eso lo intentamos, y 

ahi estfl lo complicado". 

Para lograr un buen programa infantil hace falta creatividad y 

retroalimentación, de otro modo no se puede saber no ya si se tie

ne 6xito o no, sino si cuando menos se escucha. De cualquier 

forma, y pese a este tipo de problemas, podemos darnos cuenta de 

que, a pesar de trabajar para diferentes empresas. y de producir 

programas diferentes, los productore" coinciden en el punto b&sico 

del entretenimiento. 

Pero, ,fqué es el entretenimiento para cada uno de ellos? 

Seauramente cada productor tendrA su marco de referencia muy 

particular en cuanto al tema, y tal vez éste se ba!le en 

experiencias 

eran nUios. 

propias. recordando lo que ellos escuchaban cuando 

Adem6s, hay que recordar que todos fuimos pequeftos 

alguna vez y fue precisamente de esa ni~ez de donde se obtiene la 

experiencia para llegarle a los ni~os. 
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Sin embarao, adem6 de la experiencia personal que un productor 

pueda tener, es necesario contar con alguna preparación 

profesional o con el apoyo de especialistas en el ramo infantil 

para la elaboración de un buen programa. 

En loa inicios de la radiodifusión en M6xico no babia personas 

preparadas en el campo de producción. Felipe G6lvez, investigador 

universitario, comenta_: "yo creo que habia de todo C no? Si no, vé 

la curricula de esta gente y ver6s que hay i~genieros, 

arquitectos, politices, empresarios, dentistas ... gen~e joven 

básicámente. Eso si es cierto, y eso me consta". 

Es decir, gente sin experiencia pero que contaba con el sufi

ciente dinero para poner sus instalaciones radiofónicas. Un 

ejemplo de ello fue, precisamente, el 27 de septiembre de 1921 

cuando Pedro Gómez Fern6ndez y su hermano Enrique, ambos dentis

tas, instalaron una planta transmisora en el teatro Ideal para que 

la hija de Enrique, la niila Ma. de los Angeles Gómez Camacho, de 

11 ailoa, pudiera transmitir su voz interpretando la canción "Tango 

Negro", junto con la de otros artistas como Jos6 Mojica, con el 

tema "Vorrei". Constituyendo, aa1, el primer programa de radio en 

H6xico. 

Actualmente un productor de radio, y especialmente aqu61 que 

se dedica al Area infantil, debe estar preparado en todo sentido 

y, de ser posible, epecializarse buscando asesoria o documentándo

se en el tema para poder proyectar el objetivo trazado: educación 

o distracción. 
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Para Bertha Renden (XEW), "todo tiene su chiste, pero t11 como 

ptoductor debes estar capacitado para hacerlo sin dificultad. La 

producción son los accesorios de un tema, pero primero tienes que 

ver a qué público estA diri&ido. Para hecer un prosrama infantil 

necesitas minimo, haber estudiado para educadora; saber pedasosia 

y tener preparación, porque es algo muy delicado hacer este tipo 

de trabajo, no hay que dejarse llevar por lo que parece". Para 

ello, se presenta un libreto previamente estudiado, corregido y 

aceptado, luego pasa a producción y lueao se realiza. 

De esta forma, en el caso de Alegrías Infantiles, de Radio 

Alegria, 

libros y, 

se busca el auxilio de pedagoaos, educadoras, maestros, 

sobre todo, de los mismos nidos, pues el punto de vista 

de ellos ha sido determinante para lo que se ha querido transmitir 

a los pequeflos. 

Asi, tanto el productor como los locutores deben tener una 

buena preparación cultural, algo que aportar a los niftos, contar 

con cierta pedagogía para poder comunicarse con los pequeftos y. 

sobre todo, mucha creatividad, 

"Yo me siento bien preparado -dice Mario Lopez CXl!W)-, bien 

compenetrado para entender la introspección de la mente infantil, 

eso es lo bAsico. La creatividad y la cultura son lo principal, y 

si no la hay, no se da nada al nifto, y para ello se requiere de 

experiencia" . 

Pero al hablar de experiencia, Javier Lopez (XEW) co11enta que 

"anteriormente el Productor se hacia por el mismo trabajo, o sea, 

antes de que surgiera la carrera de comunicación. Yo siento que es 
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bueno tener las dos partes: estudios y un poquito de e:xperiencia. 

Lo que pasa es que en la escuela haces las cosas y a lo mejor te 

dicen que estA bien. pero muchas veces los mismos maestros ni 

siquiera han estado en una cabina; o estén en una cabina pero no 

tienen la capacidad para enseftarte. Aqui aprendes mucho de los 

ingenieros de sonido porque son personas bien capaces y ninguno es 

de escuela, son ¡ente bien capacitada. Entonces uno como productor 

tiene que aprender mucho de esas personas. Pero regresando a la 

capacitaci6n, yo creo que es bueno tener carrera y tener practica. 

Yo no.s6 si yo sea bueno o malo, pero gracias a Dios yo tuve esas 

dos y ahorita puedo producirte cualquier cosa y rápido". 

Para Jos6 Javier LOpez, la preparacion de un productor, un 

locutor, un conductor. debe ser universitaria y, sobre todo, 

contar con al¡o que no todos tienen: inter6s y creatividad. Es 

decir, "si eres una persona que te dicen invéntame una historia 

sobre este lApiz en este momento, y no te sale nada, te cierras y 

dices: !en la torre, qu6 haao! Pues no, a lo mejor sirves para 

otra cosa", comenta. 

Dentro de la producción de un pro¡rama infantil tambi6n es muy 

necesario improvisar, aunque algunos piensen que la improvisación 

es reflejo de falta de preparaciOn o, incluso, de ignorancia. Sin 

embar8o, este aspecto también es importante porque a veces 

resulta que se escribe un proerama para tres personajes, por 

ejemplo, pero se enfermó uno de ellos; entonces l qu6 se puede 

hacer? Hay que, sobre un libreto previamente elaborado, corregir Y 

hacer anotaciones sobre la marcha. O en ocasiones, el mismo 

productor comienza a participa~ dentro del programa haciendo uno 
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de los papeles. Por lo que, para poder improvisar se requiera de 

amplia experiencia y bastante creatividad,' ya que no es una cosa 

sencilla, al contrario, es de lo mas dificil de lograr. 

Por otro lado, únicamente Ariadna Ortega (Radio Acir) acepta 

no haber tenido asesor!a de ningún tipo para realizar el programa 

Inquietudes, lo que originó problemas. Ella comenta: ººnosotros ni 

hemos tenido asesoría pedagógica, que yo creo que es importante, o 

tal vez hasta psicológica para niftos, porque es cambiarles su 

mundo hasta cierto punto a los ninos que vengan aqui, pues el 

proarama contaba con la colaboración de nidos para su conducci6n, 

y no es normal, es cambiarles parte de su vida ¡me entiendes? Por 

ejemplo, a la redactora le dijeron c!·sabes qué? que vas a tener 

que hacer noticias para niños, y ella nunca babia practicado, no 

le hablan ense.ft.ado nunca nada, sin leer ... no s6, sobre el lenguaje 

de los niilos , .! 151 me entiendes?'" . 

De esta forma, el productor "no solo satisface las necesidades 

de información para un pdblico exigente, sino que se ocupa de 

crear y desarrollar nuevas necesidades de conocimiento sobre la 

realidad; cuando no sólo registra todos los sucesos, sino que 

aplica un criterio discriminador para escoger los sucesos mAs 

sianificativos y convertirlos en mensajes originales, ~nicoa, 

nuevos"". (Susana GonzUez Rey'na. ""La Creación Period1stica"", en 

Bmti.1.t4 Hogigona dJ:. Ciencias Politicas ~ Sociales Ndm. 144. 

ONAM,1991 p.44). 

Y es baaandose en la creatividad como podemos decir: dejad 

que los niftos vensan a mi, porque de ellos es el reino de los 
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medios ... como fue que los productores decidieron dedicarse a los 

ni~os? Razones puede haber muchas, pero la principal es porque los 

mismos productores no eligieron tomar al pdblico infantil como 

campo de trabajo. Es decir, ellos no tienen la oportunidad de 

elesir libremente los proaramas a su careo, pues hay dos factores 

determinantes que lo impiden: 

1) el trabajo del productor no es bien remunerado, lo que hace que 

los productores acepten todo proarama que les asianen. 

2) Los proaramas (infantiles, tropicales, radionovelas, etc.) les 

sori impuestos por sus jefes,. por a·rdenes de "allA arriba", como 

ellos mismos comentan. Lo que les impide especializarse en una 

sola &rea de trabajo. 

De esta manera, teneiaos que a Bertha Rendon (XEW) no le 

interesa producir proaramas infantiles (aunque lleve tres anos 

produci6ndolos), ella los realiza por disciplina y por ordenes 

superiores. De iaual forma comenta: "un productor debe saber 

producir cualquier tipo de proarama, no debe encasillarse en un 

tema. Por ejemplo, yo produzco lo mismo un programa infantil que 

uno tropical. y uno no tiene que ver con el otro, y sin embarco, 

lo baso, y trato de hacer bien mi. trabajo con cada uno". 

Y como ella, se encuentra la mayoria de las personas que hacen 

proaramas para niftos, y peor adn, al asianarle los programas ni 

siquiera les especifican lo que tienen que sacar al aire, como es 

el caso de Ariadna Ortega (Radio Acir), quien 11xplica: "nosotros 

teniaiaos que ver como lleaar a todo el p~blico, no nada m&s a los 

ni~os. A nuestros Jefes no les interesaba que nada més los niftos 
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lo escucharan. Asi que a mi me llamaron y me dieron unas hojas 

donde venia escrito el proyecto a grandes rasgos. O sea, que el 

proyecto era nada mAs de un~ cuar~illa con puntos supergenerales, 

Y ya conforme a la marcha, ibamos trabajando¡ nos dimos cuenta de 

c6mo ibamos a estructurar el programa, porque una estructura 

definida... no nos la dieron". Asi ,· la productora hace sus 

programas porque los tiene que hacer. Eso no quiere decir que no 

le interesara en nin110.n momento el campo infantil. "En un 

principio si me interesó -afirma- pero al· ver cómo estaba la 

situación, ahorita lo ha•o porque lo tengo que hacer y punto, no 

hay de otra". 

Pero, por otro lado, si hay quienes hacen su trabajo con 

austo, pensando en los niftos. Es el caso de Javier López (XEW), 

quien piensa que el pO.blico infantil es el m6s dificil que hay y, 

de alguna manera, esto siaJÍifica un pequefto reto y lo cree 

importante. 

Sin embarao, a pesar de la convicción que un productor pueda 

tener, no es posible dejar de lado los .intereses de la empresa. 

Por ejemplo, "en Televisa, dice Mario LOpez (XEW), hay que 

alinearse a sus ba:ses". De esta forma, "nosotros como empleados no 

podemos decidir, aftade Javier LOpez (XEW), entonces deciden 

ellos". 

Este punto es muy importante porque, a pesar que un productor 

tenia creatividad y capacidAd para producir, muchas veces loa 

jefes coartan estas cualidades por no "alinearse a sus re1las", 

como ellos mismos afirman, y esta es una realidad a la que tienen 
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que enfrentarae dia a dia y que no puede evadirse porque si se 

quiere conservar los proaramas que se producen, hay que hacerlos 

bajo las lineas que dicta la empresa; de lo contrario, pueden 

darle esos proaramas a otros productores y, en el peor de los 

casos, sacarlos del aire. 

Ejemplo de ello es el ca110 de uno de los productores de XEW, 

el cual pidió que no se mencionara au nombre por ser una declara

ción delicada, quien por exceso de creatividad perdio dos de sus 

tres proaramas que tenia a su carao. i'La razón? simple, "me fueron 

bloqueando porque tenia muchas ideas y me dijeron que ellos no 

neceaitaban aente que pensara e ideara, que lo que ellos querian 

era aente que se alineara a las bases que la empresa marcara. Yo 

no quiae... ¿·reaultado? perdi mis proarama11 y no me dan ninl(dn 

otro. Me tienen bloqueado. Si no me han quitado 6ste es porque hay 

dos personas de mucho peso que me ayudan, de lo contrario ya ni 

611te tendria". 

O bien, el caso de Edaar Pern6ndo morales (locutor de XBQ-PH y 

productor de XEWJ: "yo no quiero plus araduados (Sic.) en 

comunicación, yo quiero obreros de la comunicación, asi que yo 

decido, y si hay alauna observación, que sea aparte, fuera del 

eatudio". 

Entonces, despu611 de ver eate tipo de problemas, t que tan 

importante 

aunque los 

atención de 

ea la creatividad en un programa infantil? Mucha, pues 

proaramas sean asianados. si se quiere 11ADtener la 

los niños, o cuando menos mantenerlos al aire Y no 
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perderlo, es de vital importancia la creatividad para captar al 

auditorio infantil. 

Es decir, dentro de la radio hay que buscar la forma de que, 

por medio de la creatividad, el pequeno visualice lo que se le 

esta trans~itiendo. ¿como? a base de sonidos, efectos, mostea, 

etc., ya que estos son los elementos basicos que lograran formar 

im6aenes en la mente de los niftos. .!De qué manera? planeando 

entratesias, objetivos especiflcos para logar una comunicaciOn 

infantil. 

"La voz es un recurso creativo para la radio y por ende habra 

de ser bien empleado en los menesteres de la producción, locución 

y transmisión directa. Los sonidos se hilvanan en las melodias. 

Estos sonidos sublimizan, exaltan, emboban, exitan, adormecen, 

inquietan, pero siempre loaran desencadenar una respuesta 

psicolóaica al estimulo emitido. Bn cuanto a los efectos, es 

sencillamente curioso el hecho en si de ellos sobre el auditorio" 

(Mercedes Durand. "Creatividad y Radio", en~ Mexicana~ 

Ciencias Politicas ~Sociales Núm.144 UNA!f,1991. p.51) 

De esta manera, al volcar la creatividad en un proarama 

radiofónico, es preciso tener en mente el contenido y la forma, 

asi como las limitaciones del medio y la técnica que se utilizar&. 

A Javier L6pez le interesa no perder en nillJl\ln momento su 

creatividad, no importando el tipo de proarama que produzca o los 

obst6culos que ello le represente: "si, se tiene que tener cierta 

capacidad, cierta creatividad y gusto, sobre todo .!'no? Tener mucho 

gusto y mucho amor por lo que vas a hacer. Hay que ponerse la 
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camiseta antes de entrara al estudio¡ sabes que no vas a hacer 

papas, no vas a ir a hacer cuentas, sino que vas a hacer algo 

diferente, algo con lo que vas a envolver a la aente con 

imaainaciOn, con creatividad. Hay que ponerse siempre en el papel 

del que estA escuchando y no hacer los programas con lo que te 

gusta a ti, sino con lo que le pueda austar a la gente, y con lo -

que le pueda dejar mucho de inter6s. Para la carrera de 

comunicación yo creo que debes ser muy sensible, debes tener mucha 

creatividad y sensibilidad para todo, no ser una persona fria, 

porque si no, c6mbiate de carrera. Aqui hay que ser orisinales". 

Pero a pesar de la orisinalidad que se pueda tener, sisue 

habiendo productores que aQn creen que 6sta no existe y que por 

eso no hay proaramaa para niftos, como Alfonso Fuseman Chang 

(productor del programa "Batitas, PiJamitas y Pantuflitas'', que 

era transmitido por Xl!SM "Radio Callón", de Organización Radio 

Fórmula, y colaborador de Radio Clip Publicidad), quien piensa que 

"no hay proaramas para niilos pues porque tampoco hay creatividad, 

yo podria achac6rselo a eso; no hay creatividad, no hay iniciativa 

en radio para hacer prosramas infantiles. l!s dificil tocar el te11a 

niilos, por ejemplo, en tele te suias por la !masen y despu6s haces 

concursos. Los concursos eran parte importante en el desarrollo de 

este programa, entonces, es diferente porque le estas digiriendo 

las cosas al niilo, pero en radio ... en radio la ves muy limitada 

tu creatividad, y sin embarso no tiene limites". 

Asi. podemos ver que la creatividad es un punto sumamente im

portante no sólo en programas infantiles, sino en todo tipo de 

proaramas radiofónicos, pues "la radio es el medio de comunicación 
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mas efectivo, pero pasa algo, yo siento que la radio es una cosa 

tan normal, que nos damos cuenta que la radio existe cuando no 

está funcionando. Es decir, es una parte de la familia. lQué nos 

demuestra esto? familiaridad, confianza, credibilidad. Eso es el 

radio, el medio de comunicación m&s completo'", afirma el senador 

Netzahualcoyotl de la Vega (lbid). 

De ahi que la creatividad mantenga vivo a ese viejo aparato 

que ha sido fascinación de chicos y arande~ por muchas d6cadas, 

aunque sea precisamente la carencia de ésta lo que ori•ine, tal 

vez, la falta de programas propiamente dichos (investigación, 

libtreto y producción) y, sobre tcdo, de programas infantiles. 

Y es precisamente este elemento el que permite plantear una 

idea precisa de una forma més real. y mas que real. mas natural, 

sin dejar que la fantasia se sobreponga a la realidad; porque el 

nido en ningún momento es tonto, y se da cuenta del mundo en que 

Vive, de los cambios que sufre. J>9 ahi que, por medio de la 

creatividad se loare presentar un panorama de fantasia e 

imaainación, pero lo mAs real posible, lo que lograrA una 

identificación entre el emisor y el receptor. Y al hablar de 

emisor-receptor hay que entender p~blico en general, no 6nicamente 

niftos. ~Por qu6? pues porque dificilmente un nifto escoge con 

libertad qu6 estación escuchar ~. por lo tanto, el programa de su 

agrado. Es decir, todo estA determinado por la decisión de los 

adultos (llAmense padrea, hermanos, tios, etc.). 

Asi, tal vez la clave del exito de un programa radiofonico 

radica en intentar capturar la atención de los adultos primero, Y 
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la atención del nifto después, ya que ai a los grandes les gusta un 

programa, estos lo seleccionarAn para que 5Us pequedos lo 

escuchen: lo que corrobora la teais de Hartha Roino: "un buen 

pro11rama para nin.os es un buen proarama para adultos. No importa 

que sea un pro11rama de tele, un prosrama de computadora, un 

proarama de radio ¿no? Un buen proarama para nillo!! e" un buen 

programa para adultos, y eeo ea lo que tratamos de hacer, tratamos 

de loarar calidad y contenido!! que cubran las necesidades de 

nuestros niftoa y que les motiven a vivir de mejor manera, eso lo 

inten1¡amo!!" . 

CONDUCTOR AMIGO DBL NIHO: BASB 08 LA IDENTIFICACIOH 

iQu6 

procrama 

se lee puede ofrecer, entoncee, a loe 

infantil? "Pues mA!! que nada diversión 

ni/IO!! 

-dice 

en un 

Je!!Os 

HernAndez (Radio Alearia)- ya que de!!&raciadamente ellos (los 

nifto!!) en un momento dado viven con!!ecuencias de mala!! y buena!! 

circunstancias que pueden prevalecer en las familias. y yo creo 

que hay que ofrecerles un rato de diversión, y por qu6 no, 

hablando en t6rmino!! materiale!!, un Juauete puede atraer su 

participación". 

Por otro lado, Jorae Ca!!tillo, conductor del proarama Alearia!! 

Infantiles (Radio Acir), afirma que a los nidos se les puede 

ofrecer alearia, diver!!ión y entretenimiento. Y precisamente para 

loarar esto e!! muy importante el papel de los conductores, pues 

aunque se tenaa un buen libreto, !!i los conductores no saben 

llevar el programa, éste se viene abajo y se pierde la atención de 
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los ninos, ya que son precisamente loa conductores los que van a 

establecer el vinculo con los pequeftos, entablando una especie de 

identificación de estos con las personas que guian el proarama. Es 

decir, es dificil que el pequefto quiera establecer contacto con el 

productor, el asistente, el operador o las telefonistas para 

platicar con ellos o contarles un chiste, decirles una adivinanza 

o simplemente saludarlos. Los niftos buscan bAsicamente a los 

conductores porque estos son quienes est4n en comunicaciOn dir~cta 

con los infantes. 

Asi, por ejemplo, en Alearias Infantiles (Radio Alegria) hay 

dos locutores encaraados de la conducción del proarama. un locutor 

por hora, con lo que se pretende darle mAs variedad e intentar que 

al niño no se le ha•a tan pesado el desarrollo del mismo y se 

pierda su atención. Al hacer cambio de locutor, es posible aportar 

otras ideas u otra estructura ·de trabajo al aire, ademAs de dar 

descanso al oido. 

"'Al hacer cambios siempre existe una curiosidad por parte del 

pablico, de que idealice al productor o .a los locutores de una 

forma, y eso pasa con los niftos porque a lo mejor se imaainan al 

locutor con cara de perrito no? y cuando lo ven parece 

hipopótamo, como en mi caso"', explica Jesas HernAndez (Radio 

Ale11ria). 

En el caso de Alearias infantiles (de Radio Acir), Enrique 

Kartinez de la Rosa, productor del mismo, explica que el conductor 

principal es un payaso llamado Pelin, con el cual los niftos se 

identi~ican plenamente, pues a los peque~os que lo escuchan les 
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•usta oir que el payaso di•a au nombre y los mande saludar . 

.. Huchas veces los niftos llaman Onicamente para que el payaso los 

salude. Adewás, la función de Pelln es la de contar chistes, 

cuentos. mandar saludos, entrevistar a los artistas que nos 

visiten1 dar comentarios ... en una palabra, entretener a los nittos 

con las •raciaa que tiene", comenta el productor. 

El pro•rama MuaicalitrOnioo (XEW) es conducido por tres 

locutores, que tambi6n son actores. y que encarnan a cuatro 

personajes claves tomados de pro•ramas de televisión: PistachOn 

Zi•-Zaa y Chasco (Arturo Laphan), Reaina Ratona (Lucy de la Rosa), 

y Basilio Buho (Jeasee Conde). Además de alternar con personajes 

secundarios que austan mucho a los niftoa: Pepin Pillin y el Cuco 

(cuyas voces hace el productor del programa), la Palomita (una 

nifta de 6 anos, hija de Arturo Laphan y Lucy de la Rosa), Eurike 

(Patricia Romero, productora de XBW) y Pitirufo (Arturo Laphan). 

De este modo, todos los personajes se combinan para conducir laa 

cuatro horas que dura el proarama, loarando, as1, mantener atento 

al nifto. 

El personaje lider es P1stach6n, y es al que buscan más los 

pequeftos porque ea con quien más se identifican, as1 lo explica él 

mismo: .. Pistach6n siempre ha dicho que dentro de cada dulto hay un 

nifto muy escondido y que muchas veces sale porque yo siento que 

nunca dejamos de ser niftos. Nosotros, en un moaento determinado, 

cuando Jugamos con nuestros hiJos, pues tenemos que ponernos al 

nivel de ellos para Juaar a la pistolita o a lo que Jueguen lo• 

niftos de chiquitos. Siendo pequeftos es como se loara la 

46 



identificaciein", los nin.os se identifican con personas que _de 

alguna forma son parecidas a ellos. 

De esta forma, en Radio Rin "en una ocasion un nino llamo y le 

dijo ·a uno de los locutores que si queria ser su pap4. Si, esa 

amistad se da y seguiremos trabajando y luchando por todo eso. 

Mira, cada productor trabaja con e~ locutor, se van compartiendo 

valores, las visiones, se van apoyando, etc. Ksto es como un 

embudo: 

Entonces 

por un lado entra todo y por donde sale es 

Hay una calidad afectuosa entre el 

radioescucha", afirma Marth~ Romo. 

el locutor. 

locutor y el 

Los niftos, entonces, se identifican con los conductores parque 

sienten que los están tomando en cuenta, cosa que probablemente no 

ocurre en sus casas, por lo que los pequeftos buscan un &111.go en 

los locutores, tomándolos como.su guia, como su maestro y, hasta 

cierto punto, como su !dolo, como su personaje. De ahi que al nido 

hay que darle atención. "Si vas a hacer un programa para nUios 

-dice Alfonso Pu•eman- pues hazlo bien. Y si vas a hacer una 

emisora para nidos, pues también hazla bien lno? Mete la 

iaa•inación y Jue•a con cosas de nillos". 

Pero no hay que dejar de lado un elemento importante: pacien

cia, pues es de vital importancia que los locutores la tenaan, 

principalmente con los niftos pequeftos. Esto es, al pequefto hay que 

tenerle paciencia desde el momento en que est4 pidiendo una 11elo

dia, ya que éste no sie•pre sabe lo que quiere, y mientras selec

ciona una canción, es fAcil que el locutor se 1esespere en lo que 

el nido se dicide por una o por otra. 
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Al nino se le debe fomentar su individualidad. permitirle que 

exponga su personalidad, por lo tanto, se necesita seleccionar 

conductores con mucha paciencia para tratarlo, pero 

desaraciadamente eso no es facil debido a que los locutores estan 

sujetos a las disposiciones de su sindicato y no es posible 

cambiarlos sin autorizaci6n previa de 6ste, lo que dificulta ann 

mAa la labor. 

Sin embar10, en el caso de Batitas, Pijamitas y Pantuflitas 

hubo un suceso muy curioso, a lo larao de los cuatro anos que duro 

el proarama al aire, hubo varios locutores. Primero tuvo a Sergio 

Roth y a Bollvar Dominauez, lue10 tuvo a Ser1io Roth solo, lue10 

vino Eduardo Pasquel, despu6a Eduardo San Martln. lue10 Gustavo 

Calder6n y Humberto Canta, lo1rando que a pesar de que cada uno 

tenla un estilo diferente, todos pudieron identificarse con el 

auditorio radioescucha, y el pro1rama no decay6. 

Asl, ea posible observar que la creatividad, preparacion, 

identificaci6n y la conducci6n son elementos muy iaportantea para 

la elaboraci6n de un pro1rama, sin eabar¡o, hay un aspecto que ha 

sido descuidado, y ea preciaaaente la inveati8aci6n previa que 

todo pro•rama debe tener para peder deterainar las necesidades del 

auditorio, en este caso loa niftos. ?Por qu6? pues Porque debQ90a 

tener en cuenta que loa tiempos cambian y con ellos la f or.a de 

ser y de pensar de loa niftos. Is decir, loa productores piensan, 

la mavorla de las veces, que lo que ellos vivieron cuando niftos ea 

lo mejor para las nuevas 1eneracionea, v eso es lo que les 

transmiten, sin detenerse a pensar y a hacer una investiaac16n 

previa para ver cuáles son las necesidades actuales que los niftos 
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tienen, cuales son las estaciones que escuchan, que tipo de 

programas, qué les gusta y qué no les gusta, quienes son sus 

personajes favoritos, qué les gustarla que cambiara, qué proponen, 

etcétera. 

Por lo tanto, se si¡¡uen modelos radiofOnicos instituidos desde 

la época de Cri-Cri, creyendo que es lo mejor para los niftos, sin 

pre¡¡untarles directamente lo que opinan y lo que quieren escuchar. 

Al nifto hay que entenderlo desde el momento que esté viviendo, 

es decir, nuestros abuelos crecieron bajo unas circunstancias 

(politicas, sociales, económicas, tecnol6aicas, etc.), nosotros 

bajo otras y actualmente los niftos bajo otras. 

Bn los aftos 20, cuando surae la radiodifusiOn en Kéxico, se 

vivia en un contexto totalmente diferente. Bn esa época no babia 

televisión, ni computadoras, ni jueaos de video, ni nada de eso 

que hoy en dia austa tanto a los niftos. Una forma de entretenerse 

era la lectura de periOdicos, principalmente para aantenerse 

inforaado de los cambios politicos que estaba habiendo en nuestro 

pais después de la Revolucion Kexicana, pero desaraciada.ente 

auchas personas no sabian leer ni escribir. Bato ea, adn suaando 

laa escuelas rurales locales, y aquellas establecidas bajo el 

articulo 123, al total de las federales, la escasez todavia 

resultaba pavorosa. Se¡¡ún datos del aobierno, el 81~ de las 72,164 

coaunidades con menos de 4,000 habitantes, no tenian escuela. 

Hoy en dia, se podria decir que casi todas las personas en 

México poseen al menos uno de esos aparatitos en donde se 

escuchar mdsica, reportajes, entrevistas, noticias de 
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momento, proaramas infantiles, deportivos, entre otras cosas. Sin 

embargo, los aparatos radiofónicos que se encontraban entonces 

eran considerados como una maravilla de la modernidad, solo los 

ricos tenian una de esas cajitas de las que sallan vocea y mdsica. 

Las personas que poaeian una de ellas eran consideradas muy 

afortunadas. 

Esto es, se dice que los medios generan y reproducen "un 

entorno cultural", asi, uno de estos aspectos que nos ofrecia la 

radio en sus inicios era el reforzamiento de una cultura politica. 

De esta manera, por ejemplo, a través de los micrófonos de la XEW, 

el primero de Julio de 1941, el presidente Manuel Avila Camacho 

declar6 la auerra contra loa poderes del Eje durante la Seaunda 

Guerra Mundial. 

Posteriormente, ya en la d6cada de los 50"s, no hubo cambios -

importantes en el callPO de la radiodifusión, ya que ahora la 

atención se centraba en un nuevo y embrujador aparato que, ademas 

del sonido, ofrec1a la posibilidad de la imagen: la televisión. 

""Cuando la 

aente de radio 

televisión surgi6, la radio se 

se fue a televisión en todas 

deprimió. Mucha 

sus capacidades: 

t~cnicos, locutores. funcionarios. La radio paso por muchos aftoa a 

ser lo que popularmente se conocia como una rockola: comercial

disco-comercial-disco"" (Jos6 Guti6rrez Viv6 "De la Rochola al 

Lenguaje de las Noticiasºº, en Revista lt.IJa&2. Ndm.1, 1990. p. 49). 

K6s tarde la sociedad se desarroll6 en un a•biente de 

consumismo y 

principalmente 

de absorción de una cultura 

proveniente de Estados Unidos. De esta 
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"la decada de los so·s la utilizacion de la radio se convirtie en 

un vehiculo de promoción comercial dentro de un esquema econOmico 

que favorecia abiertamente a la clase media de nuestro pais" 

(Enrique S6nchez Ruiz.I..a. InyestigaciOn ~ lA Comunicación !lll 

~. Ediciones de Comunicación. México, 1966. p.170). De esta 

manera, se buscaba utilizar la radio como un instrumento para la 

educación formal, es decir, se volvia a pretender la utilización 

de la radio con fines educativos en el 6mbito popular. 

En esta década, la radio y la televisiOn, conjuntamente 

"actuaron a la vez como aparatos de heaemonia cultural, como 

acertadores del ciclo de circulación del capital y como medios de 

control politico'" (1!'6tima l!'ern6ndez.Lia ~ d.!l DifusiOn lluivA 

eA ~. p. 201), lo que aparentemente hace pensar que la radio 

volveria a ser utilizada como en aftos anteriores, la dnica 

diferencia era que ahora contaba con un enemiao muy poderoso: la 

televisión, con la cual nuestra generación se desarrollo. 

Por todo lo anterior, podemos deducir que el contexto en el 

que se fue desarrollando la radio fue cambiando con el paso del 

tiempo. De la misma manera, el contexto social en que el sector 

infantil se desarrollaba fue cambiando poco a poco, ya fuera por 

el aspecto politice por el que atravesaba el pais, por el 

econ6mico ·y, sobre todo, po~ el aspecto social, ya que la 

mentalidad del nifto fue cambiando a la par con la situación que se 

vivia en el pais, asi como con el adveniminento de nuevas formas 

de comunicación, como la televisión, por ejemplo. 
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El nifto de los 50"s, 60"s, 70"s, BO's y ahora 90"s, ha 

cambiado. El niao ya se da cuenta m~s fácilmente de la violencia, 

de la contaminación, del mundo que lo rodea y, ademas, se esta 

haciendo mas consciente de los problemas que estan latentes en la 

sociedad en que vive y se desarrolla. 

Su atención estA centrada principalemente en la television o en 

al•ún otro medio electrónico. En cambio, el nifto de los 2o·s, 30's 

Y 40~s tenia su mundo centrado, sobre todo, en lo que la radio le 

ofrecia. 

Entonces, hay que comprender que Cri-cr1 lle•O a. tener 

muchisimo 6xito porque en esa 6poca no habia otra opción. La radio 

empezaba y el "Grillito Cantor" podia avivar toda su fantasia a 

trav6s de cuentos musicales. Además, la radio era el nuevo medio 

de comunicación que cautivaba a la sente; escuchar una voz o una 

melodia a trv6s de un aparato lleno de bulbos y alambres era como 

al•o mA•ico. De hecho, en sus inicios se creyó que la utilidad de 

la radio se fincaba en efefctos extravaKantes, como curar la 

sordera y corre•ir la calvivie mediante el ruido. Una nota 

publicada en el Bxc6lsior el 5 de abril de 1923 es testimonio de 

ello. Actualmente, la radio es parte de nuestra vida diaria y 

existen 59 diferentes emisoras en la Ciudad de Kexico que pueden 

ofrecernos posibilidades distintas de ver el mundo en que vivimos. 

"Los niftos cambian -dice Alfonso Fugeman- y podemos ver que 

con quien los chicos se identifican actualmente son los cantantes 

como Daniela Romo o Yuri, no tanto con alguien de su edad porque 

no hay nadie. ?Por qu6 tuvo tanto éxito Cri-Cri? pues porque no 
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habia nada, ni para ninos ni para adultos. Entonces, ahora hay que 

ver eso, el niao cambia y actualmente hay crisis de m~sica, por 

ejemplo, asi como de prosramas infantiles y de programas para 

adultos". 

El gusto del pequeao ha evolucionado enormemente, tanto, que 

hay quienes en un momento dado les gusta mé.s '"No Puedo Má.s'", con 

el grupo Caló; o Hadonna; o los "covers" de los allos 60 (Dr. 

Brujo, Calendario de Amor, Qu6 Triste es el_ Primer Adios, etc.) 

que interpretan grupos semi-infantiles como Microchips o la Onda 

Vaselina, e incluso Chabela. Y los productores siguen programando 

a Cri-Cri, cuando estos llaman a las radiodifusoras y afirman que 

no les gusta Cri-Cr1, Cepillin o Topo Giaio, ellos prefieren 

escuchar a Alejandra GuzmAn o a Gloria Trevi. Lo que muestra que 

Cri-Cri si funcionaba pero con los nillos de hace 30 o 40 aftos, 

que eran contemporAneos del Grillito Cantor. Lo que hace que esos 

niaos, que ahora son adultos, llamen por tel6fono a las estaciones 

y sean ellos quienes pidan escuchar este tipo de mdsica. O bien, 

el nillo llama pero el papá o la mamá le dicen al o1do que pida 

determinada canción de Cri-Cr1 y el nillo repite lo que le indican. 

Los niaos, asi como los adultos, tienen sus propios sustos, 

sus propias ideas; sin embarao, son los adultos quienes 

8eleccionan lo que los pequeftos "deben" escuchar. "A mi, por 

ejemplo, -comenta Ariadna Orte&a (Radio Acir)- de chica no me 

austaba Cri-Cr1, yo lo odiaba. Y lo más coman, que uno como adulto 

cree que les gusta Cr1-Cri, y me lo pon1an en la radio porque 

creian que a mi me austaba. Y ahora si un adulto tiene un proarama 
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de radio cree que va a gustar a todos los ninos, y no es cierto. 

Ellos piensan que si meto a Cri-Cri va a pegar, y para nada". 

Asi tenemos que, al hacer una revision de los progracas 

transmitidos por las diferentes estaciones radiofónicas, a través 

del tiempo, estos han estado enfocados a amas de casa, obreros, 

campesinos, estudiantes, etc.,. pero no especifica y 6nicamente al 

pdblico infantil. Lo que ha provocado que el nifto no haya logrado 

obtener un espacio en el que vierta sus inquietudes y sus dudas, 

ni siquiera en los prosramas del Tio Pelito o de Cri-Cr·i, pues 

estos no preauntaban al nifio qué era lo que querian escuchar, sino 

que transmitian lo que ellos pensaban que podia interesar a los 

pequeftos, como sucede en la actualidad. 

Sin embarso, hay productores que si¡¡uen prosramando lo que 

susto hace 30 aftos (Cri-Cri) por considerar que es bueno que los 

pequeftos conozcan de todo un poco, para que comprendan el orisen 

de la mdsica infantil e, incluso, los mismos productores llaman a 

Cri-Cri "el clAsico de clAsicos", como en el caso de José Javier 

López CXBll): 

"Nunca se le va a quitar el losro que hizo Cri-Cri, 61 fue y 

serll parte importantisima de la radio infantil, pues no le 

llegamos ni a los talones porque él vino a revolucionar. Ahorita a 

los niftos ya les puede parecer tonto, pero a los de esa época, que 

no habia nada para ellos, fue un trancazo, un fenómeno con esa 

creatividad. ?Qué es la radio infantil? hacer que los niftos vuelen 

con su imaginación, y eso es lo que hacia Cri-cri con sus 

canciones, todos sus personajes vivian en la mente de los niftos. 

54 



Yo creo que Cri-Cri ha sido el logro mas grande que ha tenido la 

radio infantil, y creo que es dificil de superar". 

De este modo, lo que se intenta hacer ahora es tomar un 

pedacito de todo para programar la mdsica en cada emisión, es 

decir, se pone una melodia de Cri-Cri, una de la Onda Vaselina, un 

poquito de todo para todos los gustos. 

Alfonso Fu¡¡eman (Radio Formula) comenta que º'actualmente hay 

refritos de la mdsica de otras épocas. Lo altimo que se recuerda 

de los so·s es el rock, y de los 70's los Beatles, pero ?que han 

aportado loa BO's? nada". Lo que nos lleva a la imprecisiOn del 

llUSto del nifto actualmente, asi colQO del concepto ~niftez~. 

Waldo Cervantes (Xl!W) afirma que "no es posible establecer una 

idea precisa de lo que es niftez, y no se crea que hablo sin 

fundamento. Yo tenso una maestria en psicoloaia y precisamente por 

eso puedo decir que es dificil establecerlo. Lo que pasa es que 

constantemente hay cambios; asi, de 1960 a 1990 ha habido 

variaciones de todo tipo, las generaciones cambian y evolucionan. 

Lo que entretenia a los niftos de hace diez anos no lo hace ahora. 

Un payaso, que era la atracción méa Krande de un niño, es hoy el 

sanKrón més simplón que se le puede presentar ?por qu6? pues 

porque no aarada. ?Tu crees que Bozo, que tuvo tanto éxito en otro 

tiempo, pueda tenerlo hoy en dia? por supuesto que no. La niftez yo 

la entenderla como una de las tantas etapas por las que atraviesa 

un ser humano, la cual va v~riando de acuerdo al tiempo en que se 

vive". 
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Asl, Martha Romo afirma que en Radio Rin insisten en que 

existen programas universales, como puede ser el de la hora de 

Cri-Cri. ""A este programa, que recibe alrededor de 100 llamadas en 

una hora a través de dos lineas telefónicas, llegan cartas de todo 

tipo de público Cniftos, adolescentes, adultos, abuelitos, etc.) 

entonces son programas universales". Aunque esta afirmación es 

dudosa, pues es casi imposible que en una hora se reciban 

alrededor de 100 llamadas por dos lineas, de las cuales funciona 

únicamente una (524-53-23), ademas de que s6lo el locutor es quien 

contesta los tel6fonos, lo cual hace mAs dificil que le d6 tiempo 

de atender tantas llamadas por una sola linea y a la vez cumplir 

sus funciones como locutor, pues tendria que contestar el tel~fono 

casi sin colgar la bocina y sin entretenerse con los niftos, sin 

tener un minuto de descanso. 

Por ejemplo, en Alegriss Infantiles, de Radio Acir, se reciben 

alrededor de 50 llamadas en dos horas y en donde se cuenta con una 

persona y dos lineas (ademas del locutor) para atenderlas. O bien, 

Musicalitrónico (XEH), programa de cuatro horas de duración en 

donde se reciben al rededor de 170 llamadas por programa (aunque 

el record actual es de 224), las cuales se reciben por tres lineas 

que suenan constantemente y que son atendidas por dos telefonistas 

que dedican a cada nifto de 3 a 5 minutos para anotar su mensaje. 

Ademas de haber alirunas llamadas que se retienen de 10 a 15 

minutos para poderlas pasar al aire, lo cual ocasiona que se 

bloqueen las lineas y no sea posible atender a mas niftos. Por lo 

tanto, resulta muy dificil que en una hora, y con una sola linea, 
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y una sola persona para atenderla (y que ademas tiene otras 

funciones), se pueda recibir 100 llamadas. 

En fin, el problema ha sido que las personas que se han 

dedicado a la radiodifusión infantil, a través del tiempo, no se 

han detenido a pensar especificamente en los ninos, 

si lo que querian transmitir era educación, 

o simplemente se lanzaban mensajes 

en determinar 

diversión, 

dirigidos a entretenimiento 

todo público, incluyendo a los niftos, sin_ importar lo que estos 

pudieran pensar. 

Esta situación ha originado que la radiodifusion infantil no 

esté bien definida ni que se haya podido especificar lo que ésta 

si¡¡nifica, tal vez porque no se ha cuestionado si la radio puede 

ayudar al desarrollo del nino, en todos sentidos, y mas aon, si 

ésta es o puede ser un buen medio de expresión del pequefto. 
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?ES LA RADIO UN BUEN KEDIO DE EXPRESION DEL NINO? 

SEGUNDA PARTE 

A lo larso del desarrollo de la radiodifusion en México, los 

mensajes que han venido recibiendo los niftos han sido muy 

diversos: 

- obras literarias adaptadas en radionovelas como "El Monje Loco", 

"Chucho el Roto" y "Anita de Kontemar", entre otras. O bien los 

radioteatros como "Mamerto y Ninfa", 

- noticiarios 

- pusnas pollticas, como cuando el candidato oficial a la 

presidencia de la RepQblica, Plutarco Elias Calles, aprovechando 

el alcance e impacto que la radio tenla, utilizo la estación CYL 

(de RaQl Azc6rrasa y El Universal) para difundir los discursos 

de su campana polltica, lo que alento a dos de los partidos 

pollticos que apoyaban a Calles a abrir sus estaciones de radio, 

y que fueron precisamente el Partido Clvico Prosresista y el 

Partido Liberal Avanzado, mientras que la estacion del periOdico 

Bl Kundo apoyaba la candidatura de Adolfo de la Huerta, lo que 

ocasiono que el sobierno ordenara su cierre. De cualquier 

manera, el uso polltico que se estaba dando a la radio era 

evidente. Era un periodo de elecciones, las estaciones se 

enfocaban m6s a cuestiones pollticas y noticiosas 

ejemplo, a abrir espacios dedicados a los niftos. 

- concursos de aficionados para niftos y adultos, 

- mesas redondas, 
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- musicales. de mnsica folklorica, clasica o popular. Hay que 

recordar que la XEW pone de moda "La Hora Intima .. , programa 

musical de Agustin Lara. 

- programas cómicos, como "Variedades" con el Panzon Panceco, Tin 

Tan. Joaquin Pardavé y varios artistas provenientes de las 

entonces populares carpas. 

de servicio, donde el Estado utilizo la radio para informar a 

los agricultores sobre el estado del tiempo, los precios del 

mercado y otras noticias útiles para reforzar sus actividades. 

Con esto, el Estado comenzo a establecer sus propias estaciones 

y a otorgar permisos para que grupos politicos organizados, 

vinculados org6nicamente con el Estado mismo, pudieran operar 

estaciones radioditusoras. Como el caso del Partido Nacional 

Revolucionario (PRN), quien operaba la XBro. 

Pero ninguno de ellos sobresalió por haberse dedicado 

únicamente a los nifios (a excepciOn de 1934 con el surgimiento de 

Cri-Cri, que hasta la fecha sigue vigente) o por haber hecho de 

este medio de comunicación un espacio abier.to para la participa

ción del pequeno. Al contrario, por haberse encontrado en la radio 

un medio ideal para publicitar productos, los programas se diri

gian principalmente a los adultos, pues ellos han sido los únicos 

que pueden obtener los dife:·entes medios de consumo. Pero .•. ?han 

sido este tipo de mensajes los más apropiados para el sector 

infantil?. 

Hay que tomar en cuenta que la radio llega con tanta facilidad 

a los bogares, que hasta los niftos pueden sintonizarla sin ningdn 

problema; además, es un medio economico que puede llegar a aran 
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cantidad de pequellos. Este medio acompalla tambi~n a sus oyentes 

durante la realización de otras tareas gracias a que es a trav6s -

de sonidos (habla, música y efectos) estructurados adecuad...,nte, 

que se loara involucrar a los peque~os para que creen ill&aenes 

mentales y complementen asi, visualmente, lo que escuchan. 

Al ser un medio instantáneo, da la posibilidad al nillo de 

decir sus comentarios en el momento mismo en que los emite por via 

telefónica, permitiendo establecer un di6loso con alaunos de 

ellos, como lo habia hecho Pedro de Lille con el prosrama '"La Hora 

Azul'", 

Aqui, 

que 

en donde se inició este tipo de participación directa. 

el anfitrión entablaba di6losos con el público femenino al 

llaaaba '"sus princesas azules". Adem6s de que esta 

instantaneidad ha permitido dar a conocer un hecho casi en el 

momento mismo en que ocurre, lo que la pone en ventaja con los 

medios impresos. Y esto pudo constatarse en 1928, cuando el 17 de 

Julio se lanza un boletin de última hora: "amigos del aire (de la 

CZ!), con profunda pena comunica11<>s a ustedes que hace unos 

minutos fue 

restaurante 

asesinado el aeneral Alvaro ObregOn, en el 

La Bombilla de San Ancel" (Felipe G6lvez LllA ~ 

dal. Alll& .LLA ~ .ll6l:Al1A d.e. lA Radiodifusión Hexicapol Tesis 

profesional PCPyS-UNAH 1975. p.204). 

CONOCER NUESTRO AUDITORIO NOS AGILIZA EL TRABAJO 

!n el 11<>-nto mismo en el que se establece el vinculo nillo

medio de comunicación, la persona.encarsada de atender al pequello 

siempre deberi tener en mente el escucharlo sin Juzgarlo y, mucho 
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menos, menospreciarlo: para lo cual sera importante Y necesario 

realizar una investigación sobre el público al que se quiere 

dirigir un "X" programa (o una estación completa) antes de 

lanzarlo al aire. 

Sin embarao, muchas veces se opera bajo el desconocimiento del 

mercado-objetivo al que pretende dirigirse, es decir, no se conoce 

el sujeto receptor. De ahi la necesidad de conocer a nuestro 

público desde antes. Para esto es preciso el auxilio de 

investiaaciones sociológicas, psiclóaicaa y/o antropolóaicas para 

establecer bien los puntos estratéaicoa a tratar para la correcta 

emisión de mensajes, facilitando asi la comprensión de loa mismos. 

Pero si no se cuenta con la infraestructura necesaria para 

realizar tal requerimiento, se recomienda, cuando menos, buscar 

datos en ese aspecto por cuenta propia, o bien la colaboración de 

especialistas en el tema, sobre todo si se trata de público 

infantil, ya que éste ea suma9ente impredecible Y caabiante. 

De esta manera, con la ayuda de estas personas, se facilitará 

el trabajo y se tendrA una visión llAa clara de lo que se quiere 

hacer o de cómo lleaarle a ese público tan heterogéneo co11<> lo son 

los ni&os, ademAa de que se conoceri no sólo al auditorio, sino 

que se podr6, en cierta medida, determinar qué iapactoa se pueden 

producir al momento de lanzar el producto al aire. 

Asi, al haber 

realizador deber6 

una propuesta para un proarama 

conocer antes a su auditorio 

infantil, el 

para 

posteriormente, producir el pro11rama y transmitirlo. Bs 

podf'.'r, 

decir, 
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primero hay que determinar a qui6n se le quiere dirigir, 

dependiendo, claro, de los objetivos especificos que se tengan; y 

una vez seleccionado el público destinatario, habr1a que 

clasificarlo, o sea, saber cu&ntos son, quiénes son y dónde están 

posteriormente, si 

y transmitirlo 

estación o la 

para después hacer un proarama piloto y, 

funciona, realizar el proarama definitivo 

permanentemente o hasta que la gerencia de la 

empresa radiodifusora decida su suspensión. 

Loa motivos de suspensión pueden ser diversos, van desde la 

poca rentabilidad del programa emitido (poca ganancia económica), 

falta de auditorio o haeta motivos o problemas personales que 

existan internamente en la estación. 

Entonces, ?c6mo podemos elaborar un buen pro•rama radiofónico 

para ni~os? ?qu6 aietodologia se debe utilizar? No hay recetas 

migicas que puedan decirnos con exactitud lo que se deba hacer, 

pero Waldo Cervantes (exdirector creativo y productor de XEW) 

intenta responder a estas interroaantes: 

"Primero hay que hacer una definición y una clasificación de 

la población infantil; seaundo, .saber sus necesidades; tercero, 

hacer una planeación de satisfactores para esa población; cuarto, 

hacer un estudio y una planeación de contenido; quinto, la 

planeación de realización; y sexto, hacer una producción de 

acuerdo al medio escogido, para lo cual hay que tomar en cuenta 

los siguientes elementos de codificación: 
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"MENSAJE 

contenido, 
forma 

CODIFICADOR MEDIO 

radio 

DECODIFICADOR RECEPTOR MENSAJE 

auditorio 

"Asi sabr&s cu&l ser& el mensaje que se recibira y de que forma 

quieres que se reciba. De eeta manera, ~i tomas tu auditorio como 

un arupo de niftos entre 8 y 10 anos. deberas establecer las 

situaciones de acuerdo al codificador, pues de lo contrario habrA 

ruido". 

Un primer paso es delimitar la edad de los pequeilos a quienes 

se pretende llevar el tDensaje. De esta forma. aunque se pierdan 

otros sectores, se tendrA seauro uno: el selecionado. Asi, por 

ejemplo, el prosrama Alear1as Iniantiles (Radio Acir) estA 

dirisido a niilos "desde muy chiquitos hasta eso de los 10 o 12 

ailos -comenta Enrique Mart1nez de la Rosa, productor del mismo- Lo 

que tratamos de hacer es acaparar todo ese pdblico infantil ?cómo? 

antes hacemos encuestas y eatad1sticas de todos los niilos que 

entrevistamos, lo que noa lleva a pensar que ea el pdblico que m6s 

escucha y al que mAa tratamos de dirisirnos, aunque hay aente 

-yor que taabi6n nos sintoniza". 

Sin embarso, hay mucha diferencia fisica y mental entre los 

niilos muy pequeilos y los de.12 ailos, quienes ya casi son 

adolescentes, con lo que se puede observar que posiblemente este 

proarama no realiz6 una selección adecuada de su audit.orio 

objetivo. Mientras que Mari<. L6pez (XEll) recomienda un p6blico 

entre los 4 y 9 ailos porque no hay muchos cambios entre estas 

edades. O como Javier L6pez CXEW), quien intenta clasificar a au 
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público dependiendo del tipo de pro•rama a realizar, ya que cada 

•rupo de edad es muy diferente entre los pequeftos. 

Asi, cuando se transmitia "TanfAstico", se pretendia llegar a 

niftos menores de 10 aftos (y aún asi hay mucha diferencia entre un 

nifto de 5 y uno de 10); con "Al Ritmo RataplAn" se queria cautivar 

y hacer participar a un público entre.los 8 o 9 aftos y los 15, 

pues el objetivo del pro•rama era que el nifto interpretara y 

expresara lo que cada canción (principalmente de Alberto Lozano, 

ya que 6ste era el conductor del mismo) le aportaba. "El nifto 

pequefto se te desvia, ai a 61 le pones una canci6n y le dices: 

escucha bien lo que te va a decir, le vale •orro, se te va por 

otro lado y no pone tanta atención", comenta Javier L6pez. 

H. Hiebsch en Psigplpg!o dal. IUJlg. ~. establece que la 

plena niftez se encuentra entre los 7 y 9 aftos, pues es entre esaH 

edades cuando el nifto alcanza en su desarrollo el estado 

caracteristico y tipicamente infantil desde todos los puntos de 

vista (fisico, psiquico, aental y espiritual), lo que hace que se 

complete su personalidad en esta fase de desarrollo. 

La personalidad del nifto, se8Ün Calvin Hall, est6 en casbio y 

desarrollo 

periodo de 

constante, lo que se advierte principalmente en el 

la niftez (los cambios mayores de la personalidad 

durante las dos primeras d6cadas de vida) y la ocurren 

adolescencia, debido a una elaboración de pautas de conducta que 

se van adquiriendo, que van cambiando y que se van estabilizando 

con el paso del tiempo, a medida que la persona crece. 
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Hay muchas clases de personalidad estabilizada, esto es, e1 

equilibrio puede establecerse alrededor de un mecanismo de defensa 

como la represi~n. proyeccian o formaci~n reactiva, o bien, puede 

basarse en una identificación particularmente poderosa como cuando 

una persona se modela a si misma a se11eJanza de sus padres, un 

hermano mayor o all(lln héroe adoptado a través de los medios de 

comunicación. 

De esta manera, el pequefto atraviesa alaunas veces por contra

dicciones y en relación tirante con el medio precisamente por la 

falta de 

aabiente; 

factores 

habilidad o de experiencia necesaria para adaptarse al 

aunque se comprende que debido al •ran nd11ero de 

operantes, no se puede hablar en aeneral de una actitud 

dnica y obligada para todos, pues depende también del ambiente en 

que se desarrolle. 

Cada programa, entonces, depender4 no sólo de la edad del ni

no, sino también del medio en que se desarrolle, ya que en su 

crecimiento se contraponen y complementan mutuamente factores de 

origen biológico y social que el productor deber& tomar en cuenta 

para lograr una comprensión mutua entre el nifto y el equipo de 

producción del programa. ?Cómo lograrse? por medio de la investiga

ción previamente realizada (en cuanto a austos, preferencias, 

intereses. actitudes, afectos, etc.) y, sobre todo, por el lenaua

je que se utilice para lograr asi una identificación (haciendo una 

incorporación de las cualidades de un objeto externo, generalmente 

de otra persona, a la propia personalidad), tomando en cuenta que 

el sistema lingaistico que el nifto aprende a usar depender& del 

medio ambiente en que viva. 
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De esta manera, al ser la radio un medio de comunicacion 

importante porque cuenta con gran alcance1 y porque ayuda a 

involucrar a los pequenos en la creaciOn de imagenes mentales para 

poder entablar un diAlogo emisor-receptor, es muy dificil hacer 

programas para ninos principalmente por el lenguaje que debe 

utilizarse. ya que no puede ser igual al de los adultos. 

Asi, muchas veces, se quiere trabajar tanto a nivel de los ni

nos, que se les trata como tontos1 siendo que los pequenos son se

res humanos sumamente inteligentes y muy sensibles que captan los 

mensajes con facilidad. De este modo, para mantener la permanencia 

de los niftos, se deben tomar en cuenta dos tipos de lenguaje: 

a) !l. lenguo1o radiofónico, que estA basado en la continuidad, 

ritmo y mdsica, que son los elementos centrales de la produc

ción y programación radiofónica. 

b) IU. hat!la., la cual debe ser sencilla, clara, explicativa y sin 

rebuscamientos, siempre a la altura de nuestro auditorio (en 

este caso los niftos). 

"Bn ocasiones -explica Kario lópez (productor de XEW)- se nos 

olvidaban bastantes detalles. Nuestros primeros programas 

(infantiles) fueron un desastre, sobre todo en cuanto a lenguaje. 

Ahora hay bastantes programas en los que no se les trata a los ni

ftos como tales. Yo creo que los subestimamos bastante en algunas 

ocasiones y ••• no s6, tal vez el lenguaje estA muy abajo o muy 

encima de lo que ellos entienden. O sea, el tiempo de la produc

ción radiofónica esté ocupado por la música y la palabra, Y si 

aumentamos los efectos, tendremos los 3 modos de significación 
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radiofonica que se deben manejar para que los ninos se compenetren 

en lo que les estas dando. Y si con esto no logras atraparlos, 

será Precisamente porque no tienes el sentido verdadero de lo que 

es un niño". 

Asi, el lenguaje es un factor det,erminante en la emisiOn de 

mensajes radiofónicos para ninos porque, como afirma Enrique 

Guinsberg en Control de los Medios, Control del Hombre, "los 

medios llesan directamente a los niños en su· mAs temprana infancia 

(etapa formativa) penetrando de manera no racional, pero si 

profunda 

similar 

a los que introyectan, inconscientemente, de 

a como lo hacen en el lenguaje que aprenden o los 

manera 

gestos 

que 1.mitan. En ese sentido, las cada vez mAs profusas pro11ramacio

nes destinadas a los niffos buscan dos objetivos s~miultáneos y 

coherentes que van mAs allé de una simple inversiOn. Por un lado, 

se parte del modelamiento del hombre necesario y, por el otro, 

hacer que ese proceso continúe por medio de juegos promovidos en 

tales pro¡¡ramas". 

Esto es, una vez determinado el auditorio y el lenguaje que se 

utilizaré, se buscarA la forma de elaborar el contenido del 

programa lo mAs interesante posible para que el niño encuentre en 

61 un medio de expresiOn y pa~ticipaciOn, como lo propone Radio 

Rin, pues es precisamente a través de los programas, de donde el 

pequeño tomarA una "X" posiciOn o determinaré una actitud futura. 

?Cómo lograr, entonces, la participación del nifto? Una forma 

es la de obsequiar objetos al nino en el momento en.que cumple con 

algún requisito. Por ejemplo, al responder a alguna pregunta o al 
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participar en algOn concurso. Al nifto le ¡¡ustan los regalos, por 

lo tanto, mientras más premios haya a lo largo del programa, mayor 

auditorio participativo se tendrA. 

"En Radio Ale¡¡r1a -afirma JesOs HernAndez, productor- los 

niftos no dejan da llamar nunca, inclusive fuera del pro¡¡rama 

infantil, siempre estAn participando en la estaciónº. Aunque en 

realidad, para lo¡¡rar la participación del pequeno hay que atacar 

un punto importante: los padres de familia. "TO como nifto muchas 

veces estás escuchando lo que está escuchando la mamá o el papá 

-comenta Alfonso Fu¡¡eman (ex productor del programa "Batitas, 

PiJamitas y Pantuflitas", que ara transmitido por Radio Caftón)- y 

lo que se pretendia en ese proarama era atrapar ln atención de los 

niftoa y, a la vez, involucrar la atención de los padres con temas 

de intar~s para ellos; entonces participaban tanto los niftos 

(otorgándoles premios), como sus papAs. Entonces, lo que se hacia 

en esas cuatro horas era muy bueno porque sub1a el ratins del 

pro¡¡rama y refleJ~ba muy bien al auditorio qua nosotros teniamos. 

También haciamos concursos y les dábamos regalos premiando la 

creatividad del nino con tras lu¡¡ares principales (primero, 

se¡¡undo y tercer lu¡¡ar), ademAs da entre¡¡ar premios de 

consolación, que consistian en dotaciones de regalos de nuestros 

patrocinadores", 

De esta manera, notamos que la participación del pequano es 

muy importante porque de asta forma es posible ver, aparte del 

"ratina" que se pueda tener, la foi.·ma de abrir canales de 

expresión del niño, haciendo que éste se sienta parte importante 

no sólo en la estación, sino en.la sociedad misma. Con lo que se 
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puede demostrar que el nino no necesita forzosamente de un 

insentivo material para que participe. 

Otra forma de alentar la participacion es a través de las "las 

llamadas telefónicas, -explica José Javier L6pez (XEH)- pues son 

un aliciente. AdemAs, aqui en radio, es como puedes medir tu 

retroalimentación. En radio no puedes olvidar los telefonemas 

porque es una respuesta del auditorio". Asi, César Sénchez 

Vázquez, un pequeno de 13 anos que vive en. la colonia Prados de 

Aragón, dice: "a mi me gusta hablar con los munequitos del radio, 

pero algo que no me gusta del programa (Husicalitrónico) 

siempre estén ocupados los teléfonos. Pero cuando 

es que 

loaro 

comunicarme, me espero aunque sea mucho tiempo hasta que me 

contestan y mi llamada puede salir al aire". 

Es necesario, pues, abrir e$pacios en donde el nifto se escuche 

y lo escuchen los demás, ya que a éste le gusta oirse al aire, 

platicar con el locutor, aportar ideas, decir chistes, cantar, 

recitar, dar consejos, su punto de vista, etc.: en una palabra, 

que se le tome en cuenta y que el público radioescucha lo 

identifique como ente activo en la sociedad en que vive. 

Ejemplo de ello es el pro¡¡rama "KusicalitrOnico" CXBH) en 

donde se reciben al rededor de 170 llamadas telefónicas en 4 hrs. 

de transmisión y en donde la mitad del tiempo de transmisión se 

dedica a la participación del nifto (llamadas al aire o mensajes 

dejados con las telefonista~). en donde 61 puede expresar lo que 

siente, dar su opinión, mandar saludos, emitir felicitaciones o 

simplemente pedir una canción. 
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Una forma m6s de hacer que los ninos participen es transmitir 

lo que ellos quieren escuchar, no solamente en lo que respecta a 

proaramas propiamente elaborados, sino tambi6n en el aspecto 

musical, como comenta Silvia Villa, una pequena de 10 anos que 

vive en la colonia Luis Bcheverria: "el proarama MusicalitrOnico 

me austa mucho porque todos son bien buena onda, Pistachon, 

Chasco, el productor, las telefonistas son muy amables, en 

especial VerOnica, y adem6s lo que est6 mejor son las canciones 

que ponen". 

Sin embarao, debido a diferentes· factores, muchas veces no es 

posible complacerlos, lo que ori•ina el diasusto de loa ninoa, co

mo Samuel Bautista, un pequefto de 11 anos que vive en la CTM Cul

huac6n: "A mi - llU•ta el proarama de PistachOn porque 61 es mi 

amiao, y todos los sAbados le hablo Por tel6fono. Pero una cosa 

que no me austa es que tardan mucho para que pongan la canción que 

quiero, y lueao ni la penen, eso es lo que no - auata". 

Para Enrique Martines de la Rosa (Radio Acir), es importante 

manejar las complacencias y, sobre todo, intentar que se cumplan 

el mismo dia. "Hace11<>s la proar...,ciOn -dice- pero tulbi6n dentro 

de la pro11ramaci6n tratamos de meter las que nos est6n solicitan

do". 

Y precisamente, tomando en cuenta estas necesidades de los 

pequeftos, Radio Rin recibe retroalimentaciOn de llamadas telefoni

cas, cartas y asistencia fisica continua y permanente a la emisora 

(tanto de ninos acompaftados Por sus pap6s, como de arupos escola

res), adem6s de tratar de transmitir todo tipo de masica, ya que 
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uno de los principales objetivos da esta estacien es sensibilizar 

musicalmente a los pequenos, presentandoles "un abanico de ritmos 

Y posibilidades sonoras", como menciona Guadalupe Valdés, ex-coor

dinadora del departamento de investigación y difusión del Institu

to tlexicano de la Radio Cil'IBR). "No quere11<>s transmitir nnica-nte 

canciones consideradas tradicionalmente· como infantiles, como las 

de Cri-Cri o las rondas infantiles, sino incorporar a la proarama

ción musical g6neros como rock, jazz, afroantillana, reggae, 

clásica, etc.¡ ofreciendo al nifto un universo de anlsica en donde 

puede escoger lo que mas le austa y solicitar que lo incluyan con 

mayor frecuencia en la programación diaria, lo que le abre las 

puertas de la participación", afirma. 

Sin embargo, parece ser que la mejor forma de participaciOn 

del niño es, y ser6 siempre, sentirse escuchado, sentir que no 

s6lo el locutor lo escucha, sino que miles de oyentes lo hacen 

también. Bs decir, abriendo un foro de expresión por y para el 

nifto en donde pueda decir lo que piensa, que platique c611<> vive, 

qué es lo que hace, que le interesa mas, que cuente chistes, 

adivinanzas, que platique con el locutor o el personaje conductor, 

que haga presuntas a sus artistas favoritos o a invitados 

especiales que se encuentran de visita, etc. 

"A mi me austaria que invitaran mas seauido a alann artista, 

pero que también nosotros podamos ir y visitarlos ahl en donde ha

cen el proarama. o a lo mejor que cuando menos podamos hablar con 

ellos y platicar un rato con ellos, eso seria muy bonito", comenta 

Giovanna Zamora Soriano, de 10 affos. 
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EL NIKO COMO CONDUCTOR 

Una Qltima posibilidad de Participacion y que posiblemente le 

encantar1a a los pequeftos es la intervencion de ellos mismos como 

conductores del pro•rama. Sin embar•o, ?qu6 piensan los 

productores de esta idea? Bertha Rendon {Xl!il) opina que "eso 

seria lo ideal, pero no podemos usar niftos actores porque ea muy 

di~icil, ya que esto ae reduce a tiempos de estudio y para la 

empresa ea tiempo perdido. l!n cambio, utilizando adultos que 

finjan las vocea ea aucho m4a r6Pido. Cuando el equipo ea bueno, 

se va uno de corrido, sin interrupciones". 

"llo se cuenta con el personal adecuado ni con loa recurso& 

económicos para capacitar al nifto y decirle como hacer las cosas", 

comenta Jor•e Castillo (conductor de Radio Acir). Pero, ?han 

existido intentos de este tipo sin importar en primer plano la 

parte económica? Si. Y un ejemplo de ello fue el programa "Bati

tas, Pijamitas y Pantuflitas", que duro cuatro anos al aire por 

Radio Caft6n y en d<>Qde "primeramente Seraio Roth (Ql!PD), que fue 

uno de los conductores del proarams, llevaba a uno de sus hijos y 

a uno de sus sobrinos para colaborar, pero a veces se hacia muy 

soso el proarama, pues necesitaban apoyo los niftos porque no eran 

profesionales. Despu6s se invitaba a los niftos del pQblico a 

participar y se eacoaia a los mejores. Para un nifto ea al&o padre 

ser locutor, es alao que estA lleno de maaia, porque la radio es 

maaia, pero no participaban en todo el proarama, sino dnicamente 

en unas partes porque el nifto obviamente no tenia la experiencia 

para llevar todo el programa, y tampoco babia recibido 
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capacitacion, lo que si¡piifica mucho tiempo y dinero", explica 

Alfonso Fugeman Chang, 

Sin embargo, este problema ya se vislumbraba desde los 

inicios de la radiodifusión, cuando una niña, Maria de los 

Angeles Gómez, tuvo el honor de ser la primera voz escuchada a 

través de la primer radio. Esta transmisión pudo haber significado 

que la radio abriria sus puertas a la voz de la niñez, pero 

desgraciadamente no se dieron cuenta de la posibilidad de utilizar 

este medio para ocuparse de los niftos, sino dnicamente como un 

paso m6s en el avance tecnol6aico en comunicaciones. como alao 

maravilloso que acababa de surgir, pero que no sablan adn cóllO 

utilizar. 

Pero en la actualidad en Radio Rin, segdn Martha Romo (gerente 

de la emisora), aunque la estación cuenta con bajisimos recursos 

económicos. "muchos de los prosramas los hacen los niftos. como es 

el "Notici", que produce Martha Alcacer, quien formO un equipo de 

2 niftos locutores que comentan las noticias desde su personal pun

to de vista y desde su edad. Otro programa es Lero Lero. en donde 

los mismos niftos hacen el programa, ellos mismos ponen los temas, 

lo conducen, lo escriben, etc. Entonces, la visión de un nlfto por 

ser diferente a la de los adultos es mAs amplia, es mAs inte

ligente. Hay niftos que a lo mejor tienen m&s información que los 

adultos, tienen mAs imaginación y desde ahl proponen soluciones 

completamente diferentes". Lo que hace de Radio Rin un logro im

portante en el campo de la radiodifusión infantil, ya que para 

ellos la expresión de los niños es vital. 
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"Hace dos allos, contimla la gerente, los ninos hablaban 

~nicamente para pedir canciones. Ahora lo siguen haciendo pero 

también se expresan, reflexionan, comparten experiencias de su 

vida, deseos, etc. En pocas palabras, los ninos se 

expresando a través de esta emisora~. 

es tan 

Sin embargo, esta participación no es 100% libre, ya que 

cuentan con el apoyo· de adultos que los guian y los orientan sobre 

los comentarios y/o ideas que emiten, lo que se convierte en un 

gran riesgo: que los adultos manipulen su forma de pensar. Ejemplo 

claro es el programa "InquietuCes" (que era transmitido por Radio 

Acir), del que Ariadna Ortega comenta: "los ninos conductores 

redactaban sus presuntas para "X" entrevista en sus casas y era 

obvio que los ninos iban y les presuntaban a sus papas por no 

quedar mal, para que no dijeran que hacian preauntas tontas y los 

pap6s les decian con tal de que sus hijos tuvieran sus pre11t1ntas y 

salieran al aire. Habia veces que yo misma no entendia la pre11t1nta 

que estaban haciendo (por lo dificil), asi que les decia que me 

explicaran lo que querian decir y no podian. Ksa es la cuestión. 

Hay adultos detrAs de ellos, entonces te digo, no se . sabe hasta 

qu6 arado el nillo es manipulado por todo el mundo (radiodifusoras, 

pap6s, hermanos, etc.). Kl nillo desde que nace esta manipulado por 

los adultos, por eso creo que es muy dificil hacer un programa 

radiofónico infantil ... es casi imposible porque siempre va a 

existir, siempre. de alguna u otra manera, la manipulaciOn del 

adulto". 

Cabe recordar que la idea del programa era hacer una especie 

de noticiario en donde un equipo de 10 ninos de entre 8 y 10 anos 
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de edad, entrevistaran a gente importante (por ejemplo, al 

dirigente del sindicato de Teléfonos de Mexico) y asi, de alguna 

manera, hacer que los ninos que escuchaban el programa también se 

sintieran protagonistas. 

Pero, regresando a la manipulacion, esta casi simpre se 

disfraza de 

posibilidad 

orientación, lo que provoca que se 

de que el nino se manifieste libremente, 

cierre 

ademas 

la 

de 

cerrar tambien el pequeno foro de expresion que antes se le babia 

abierto, haciendo que sean Onicamente las inquietudes de los 

grandes las que se transmitan por boca de los peque~os. Por 

ejemplo, en el programa "Musicalitronico" (XEH) se manipulan las 

llamadas telefónicas para que el nido exprese lo que el productor 

quiere. 

"Nosotros tratamos de darle. una ayudadita a los ninos porque a 

veces llaman y no saben ni qué decir, entonces les decimos qué le 

pueden decir al conductor. O a veces estamos manejando un tema en 

particular y cuando llaman los niftos quieren hablar de otra cosa, 

por eso antes les preguntamos qué le quieren decir al conductor. 

Entonces, para que no se desvie el tema, antes de que pasen al ai

re, les decimos de qué tienen que hablar", afirma José Javier 

Lopez (XEH). 

Asi, la manipulación en el lenguaje se da no solamente en lo 

que el nido quiere decir (sus ideas), sino en el momento mismo de 

redactarle a los niaos conductores sus textos. De esta forma, la 

productora de "Inquietudes" explica que "simplemente desde la mu

chacha que hacia la redacción de las noticias. lo hacia en un 
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lenguaje para que los ninos entendieran (y muchas veces no enten

dian nada) y asi ella ya estaba manipulando el lenguaje, Si por 

ejemplo ella tenia que redactar algo de los toros o de lucha 

libre y a ella no le auataba, su intencion se baria notar en sus 

notas, metiendo una idea en contra de eso, y los ninos la 

transmitian sin darse cuenta, porque lo estaba redactando una 

persona adulta". 

Entonces surge un problema: los niftos no entienden lo que 

estén leyendo, es decir, leen sin pensar. Ariadna Ortega, .sonrien

te y a la vez preocupada, afirma que la mayoria de las veces no 

saben lo que estén diciendo, que lo Onico que entienden son los 

reportajes, 

complejas, 

pero cuando se trata de notas informativas ya 

no las entienden porque no hay tiempo de que el nino 

lleaue, lea las notas y se le presunte que es lo que entiende. "No 

hay tiempo de una verdadera comunicaciOn de uno hacia ellos y de 

ellos hacia uno. No les puedo poner tanta atención para 

explicarles, para darles la informaciOn que ellos necesitan para 

poder hablar de un tema, no puedo", concluye. 

Sin embargo, tal vez el problema radicaba en que el contenido 

del prosrama y la orsanizaci6n no eran adecuados. ya que era 

básicamente un noticiario coman y corriente leido por niftos de 8 

anos y que, adem6s, estaba dirigido a los niftos de 12 o 13 anos 

(que ya están m6s cerca de la adolescencia), asi como adultos. No 

era un espacio en donde el nino pudiera decir lo que pensaba y 

sentia en torno a inquietudes que realmente tenia. sino aquellas 

fabricadas por los adultos, creando asi una especie de 

manipulación para que el programa pudiera salir bien al aire. 
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La manipulaci~n, hay que entender, se da desde el hogar mismo, 

pues generalmente son los padres de los ninos quienes deciden lo 

que deben escuchar y, en la mayoria de los casos, ni siquiera les 

toman parecer si lo quieren escuchar o no. Tal es el caso de Gui

llermo Cabrera Hartinez (7 anos), de la colonia Sn. Simon, quien 

comenta: "mi mamá siempre prende el radio y nada més oye la "W". 

Ella siempre escoge los programas y los sabados pone el programa 

de Pistachón, a mi me gusta por las canciones, pero lo que no me 

gusta es que pongan al Ecoloco porque tira basura". 

As! también en las empresas radiofonicas, la manipulacion vie

ne desde los jefes. Por ejemplo, un productor no puede hacer 

innovaciones ni cambios sin previa autorizaciOn, y nuevamente 

Ariadna Ortega es ejemplo vivo de ello. Ella afirma que esos 

cambios dependen de la empresa, esto representa un 90% de lo que 

la empresa quiera hacer y un 10% de lo que el productor quiera 

realizar. "Si a mi me manipulan que soy adulta, ahora imaainate a 

un nifto", agreaa. 

Jorge Castillo (conductor de programas infantiles en Radio 

Acir) confirma estas declaraciones al decir que "'son inquietudes 

de los arandes .reflejadas en los niilos, y ese es el objetivo, ?por 

qu6? pues por los malos manejos ... Si al mismo Guillermo Ochoa lo 

manupulan, que no manipulen a un nifto ... " 

Es muy dificil que un niilo pueda transmitir radiofOnicamente 

sus ideas (cuando menos en las estaciones comerciales), lo ideal 

seria que se pudiera hacer, ya que un nino puede transmitirle a 

otro ni~o un mensaje en forma más clara de lo que un adulto pueda 
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hacerlo, pues ambos ninos manejan un mismo codigo de comunicacion. 

y la posibilidad de interferencia (ruido) es muy reducida. 

De este modo, Ana Ma. Gonzalez, en un articulo llamado "Se 

Cree que Hacer Algo Para Nii1os es Irrelevante: M. Romo", publicado 

en LA ill2n!.Al1A, escribe que Radio Rin en los ••programas de 

contenido se incluyen programas de información y participación, en 

donde los nii1os platican con locutores de su misma edad, que 

piensan como ello~, se interesan por los mismos Problemas y tienen 

las mismas broncas en su casa, en la escuela y en la calle. Los 

espacios incluyen temas sobre sexualidad, astronomia, derechos 

humanos y divertimiento, entre otros·· (Sección Cultura, martes 3 

de abril de 1991, p.28). 

?Por qué es dificil lograr este tipo de comunicacion entre 

niftos? pues porque la mayoría de los productores carecen de 

información y de entrenamiento adecuado para trabajar con ninos, 

para entenderlos y entablar una comunicación plena con ellos. O 

porque posiblemente la selección de niftos para colaborar como 

conductores de un programa fue equivocada. De ahi la dificultad 

para manejar sus ideas radiof6nicamente hablando para armar un 

proarama sin distorsionar lo que los pequeftos realmente quieren 

expresar. 

Aunado a esto, el adulto no percibe en forma muy clara el que 

un nifto se haga car•o de los micrófonos, y tal vez considera tonto 

que esto suceda, además de pensar que lo que un nifto pueda decir 

carezca de importancia ... A un nillo no lo puedes dejar con libertad 

en un micrófono, -explica Ariadna Ortega (Radio Acir)- seria un 
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caos porque tu le dices a un nino que hable sobre un tema, aunque 

él lo domine (por ejemplo las Tortugas Ninja o "X" caricatura), y 

después de 6 minutos va a empezar a decir puras tonterias, la 

verdad. Va a empezar a fantasear y a decir cosas que ya no van, y 

eso no puede salir al aire porque ya no es radiofónico, entonces 

de allA (seftalando hacia arriba) te llaman y te dicen: ?por qué 

dejaste que el nino dijera esas cosas? Y ahi esta lo arueso, las 

manipulaciones de otras personas hacia ti de cómo manejes a los 

nidos. Por eso hay que prepararles lo que tienen que decir ..• y 

esto lo hago porque lo tengo que hacer". 

Sin embrago, H. Wallon (!.A Evolución Psicológica !!!!!. Nino. Ed. 

GriJalbo, México, 1977) dice que el nifto no cesa de alternar entre 

la ficción y la observación. Esto es, "jamés se desprende por 

completo de la ficción, y sus observaciones depender6n de sus fic-

cienes (aunque éstas estAn saturadas de observación). Asi, comple

tamente absorbido por lo que está haciendo, diciendo u oyendo, se 

imasina estar en el lugar que otros ocupan", lo que hace que la 

fantasia sea un estado de completa normalidad en el nifto. 

De esta forma, un nifto puede creer que una mujer se convierta 

en un ave de un cuento de hadas y puede pensar que esto es real, 

de la misma manera en que un hombre cree en la transformaciOn del 

dia en la noche. 

Y concordando con Wallon, Jesas Hern6ndez (Radio Alearia) co

menta que la radio es un excelente medio de expresión del nifto 

porque en un momento dado, todos prestamos atenciOn a un pequeno, 

y que en cUalquiera que sea el programa (infantil o no), siempre 
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es importante lo que ~l quiera expresar, y que si hay alguien que 

piense que lo que diga un niño no es radiofónico y no se pueda pa

sar al aire, "estA mal y debe dedicarse a cualquier otra cosa me

nos a radio, y menos a radio para ninos. Mira, nosotros tenemos en 

la empresa una frase que se aplica en toda la Organizacion Radio 

Centro Y que es: LA a.cm.t§. o.=. 12 Importante J2AU Nosotros, y en 

este caso 1QA. llifl!2.ll. 1.Qn ~Importante filU.:l!. Nosotros", 

Entonces, si lo que dice un nino no es radiofOnico porque em

piezan serios y despu6s comienzan afantasear 1 ?qué es rad~ofónico 

Y qu6 no para los niños y para el público en general?, Martha Romo 

(gerente de Radio Rin) explica que no hay nada mas radiofonico que 

la imaginaci6n y la fantasia: "Esto es definitivo, es muy impor

tante que los niftos imaginen, y en esta radio todos, chicos y 

grandes, ojala imaginaramos mas todavia. Entonces, lo que diga un 

nil1o, lo que sea, si es radiofónico" . 

Lo que pasa es que el adulto siempre espera que el nino actne 

como 61 y no como lo que es: un niño. Asi, Amelia Halagamba 

Ans6tegui (l.& Teleyisi6n y All ~ llJl lA Poblaci6n Infantil li!I. 

l'.iJllAD&, Cuadernos CEFNOKEX, H6xico, 1986) explica que los niños 

cuyas edades fluctúan entre los 8 y los 11 años tienen mayor 

capacidad para captar y creer (los mensajes que le son 

transmitidos), y una menor habilidad para discriminar de la que 

tienen otros grupos de mayor edad {en la que estan incluidos los 

adultos). AdemAs de carecer de la libertad para reflexionar sobre 

lo hipot6tico y de comparar lo ideal con lo real, de sentirse 

profundamente desdichados y preocupados por las condicciones entre 

este mundo y el que imaginan posible. 
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De este modo, Martha Romo ("Indefensi~n de los Ninos Frente a 

los Medios de Comunicación Masiva", en~ ttexicana de~ 

~. Año 2, Núm. 8, noviembre-diciembre, 1989) considera que en 

el contenigo de los prosramas deben considerarse "reglas de drama

tursia, pues se trata de que al mismo tiempo de que escuchen radio 

participen, sobre todo, con imaginación. Uno de nuestros retos es 

que los niftos vuelvan a imaginar. Por otros medios no lo hacen, 

quizé por la fragmentación y la enajenación. Es, a partir de las 

respuestas, que detectamos a niaos inteligentes, pensantes y de

mandantes, no creemos en pdblicos pasivos, al menos los niftos no 

lo son". 

Asi, podemos ver que no se trata de que si es radiofonico lo 

que dice un ni~o o no, sino de la falta de comprensión de 105 

adultos hacia el nido en cuanto su forma de ser, de sentir y 

proyectar lo que el pequefto pueda pensar y de la forma en que 6ste 

pueda transmitirlo. 

Asi, el pequefto puede sonar que habla con los objetos (y lo 

hace), que va a otros paises, que ve cosas muy extradas Y que los 

adultos no comprendemos ... De hecho, adquiere conciencia de que 

puede ver sin abrir los ojos, hablar sin abrir la boca, o de 

caminar sin mover los pies. Piensa que los objetos pueden 

evaporarse súbitamente, es decir, todo podria ocurrir. 

De esta manera, es necesario cuidar el contenido de cada 

programa, aunque no aate dedi..cado ••P•~ial .. nte a loa nino•, ~ ai 

es as!, cuidarlo acn mas, ya que los ninos ~on muy sensibles y 

por lo mismo hay que manejarlos con mucho cuidado (tanto como 
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locutores participativos, como auditorio potencial que escucha la 

radio en su casa, en algOn medio de transporte, con sus amigos, 

etc.). Por eso, el contenido debe estar basado en lo que le 

interesa al nifio, en saber cual es su necesidad, que espera en el 

terreno imaginativo y fantastico de la aventura. 

Sin embargo, Onicamente Radio Rin ha basado su programacion en 

la socioafectividad, pues permiten que el nino se exprese como el 

quiera y sin que haya una selección previ$ de los niños que 

participarAn al aire, haciendo y logrando que los pequenos 

verdaderamente se sientan aceptados, queridos y escuchados. Martha 

Romo as1 lo explica: "'Has bien estarla yo a favor de la calidad de 

productos radiofónicos con un enorme entretenimiento y amor, que 

es un ingrediente muy importante y que aqut utilizamos en grandes 

dosis. Tratamos de apapachar mlicho". 

Asi, dicha estación diseno 14 pollticas de produccion y 

difusión de mensajes radiofónicos para los niftos, en donde se 

pretendia respetar los an&lisis, alternativas y decisiones locales 

Y regionales para apoyar, de la mejor manera, las necesidades, 

demandas, usos e intereses del público infantil: 

l. Los mensajes deben ser, ante todo, amorosos y placenteros. 

2. Los mensajes deben interpretar a cada uno de los radioescuchas 

hablándoles de tú, dándoles su importancia y su lugar. 

3. Deben enviar mensajes usando el fenómeno de empatia con los 

pequeii.os. 

4. Utilizar un lenguaje sencillo, acorde al nifto 

5. La radio es un medio por el que los ni~os pueden expresarse, 
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por lo que lo que ha de decir un niao tiene que decirlo un 

nifto, no un adulto disfrazado de infante. 

6. Los mensajes deben ser imaginativos, creativos y juguetones. 

7. Impulsar a los niaos a imaginar mundos mayores 

B. Los anuncios, comerciales y propaganda deben: 

a) estar dirigidos a ellos 

b) no ser claramente nocivos (alcohol o cigarros, por ejemplo) 

e) cumplir estrictamente con las leyes y reglamentos de 

anuncios comerciales. 

9. La mdsica debe tener calidad y ser variada, no limitarse 

dnicamente a lo considerado tradicionalmente "infantil" 

10. Presentar a los nillos diferentes t6picos y tipos de prog1•amas. 

11. Atender las necesidades de grupos especificas de nillos (mar

ginados, minusvalidos, etc.) 

12. Permitir la participaci6n del pequello y dar respuesta a sus -

necesidades. 

13. La programación debe motivarlos a observar, investigar, 

dudar, comentar, juaar, etc. 

14. Intercambiar productos radiofonicos elaborados en las distin

tas emisoras. 

Puntos importantes que toda estación deberla tomar en cuenta 

antes de transmitir programas infantiles, pues una vez determina

do el contenido que se quiere transmitir, hay que tener cuidado 

en la forma en que el pequefto participaré en el medio, el tiempo 

de participaci6n, y la selecciOn cuidadosa de los mensajes que 

se emitirAn. Bsto es sumamente importante por~ue los mensajes que 

escuchen (ya sea a trav6s de nidos o de adultos) en la radio, si 
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estos son profundos e impactantes, perduraran en la mente de los 

niftos a pesar del paso del tiempo. Es decir, los ninos recuerdan 

durante mucho tiempo los mensajes de los programas que les 

despertaron impresiones y sentimientos profundos. La maestria 

para llevar una narración viva, expresiva y amena, asi como la 

utilización de un tono de voz adecuado y penetrante, lograran 

concentrar integramente en una emisión la capacidad de percepción 

de los sentidos de los niaos. 

Por eso, si adaptamos a la radio las 4 recomendaciones que 

G.I. Schukina (~ ~~ Cognocitiyos !lll 1.2:;. Escolares. Kd -

GriJalbo. México, 1968) hace para ninos en edad escolar, para 

impartir una catedra, encontramos que pueden facilitarnos el 

trabajo de contenido: 

1) La utilización de procedimientos emocionales para la exposi

ción de la materia que se estudia (en este caso, un programa 

radiofónico especifico). 

2) La consolidacion emocional de la actividad cognocitiva de los 

alumnos (auditorio infantil). 

3) Estimulo a los escolares (auditorio) para que expresen hacia 

las diferentes asi11Daturas (emisiones radiofOnicas). 

4) La expresión de la actividad positiva del maestro (locutor

conductor) hacia los alumnos (nidos receptores). 

Con base en estas recomendaciones se loarará que el ni~o 

comprenda mejor los mensajes que se le quieren transmitir y, 
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posiblemente, participara sin temor a no ser aceptado por los 

adultos (productores y equipo de producciOn). 

Paul Osterrieth (El. lU.ill2. ~ l.4 EllmilJ...!l, Ed. Lozada. Argentina. 

1964) afirma que "para el niilo sentirse aceptado es, sobre todo, 

sentirse querido. Ser aceptado en el grupo significa también ser 

iniciado en las consignas y en las reglas que regulan su vida. y 

da asi un paso importante hacia la socializacion. Aceptar al nino 

Y quererlo es tambi~n aceptar sus caracteristicas individuales y 

en especial 

tendencia al 

su inmadurez, su ignorancia, su debilidad. su 

ruido, al movimiento, su necesidad de realizar 

innumerables 

desarrollo 

experiencias. Es aceptar que las exigencias 

y las peculiaridades de su personalidad y de 

de su 

su edad 

que no coincidan con nuestros ideales (de los adultos), suenos, 

aspiraciones, tranquilidad y confort, aceptaciOn integral que solo 

puede ser atemperada por las necesidades de su socializacion 

propia". Y eso es, precisamente, el objetivo de la ~nica estaciOn 

para nii'los. 

En Musicalitrónico CXEW), se reciben gran cantidad de llamadas 

telefónicas, pero 6stas son cuidadosa.ente seleccionadas, y las 

que "est6n mejor" se pasan al aire para que participen 

directamente con el conductor del prosrama (PistachOn Zis-Zas, de 

la serie Burbujas). Una vez seleccionada la llamada, se le pide 

al niilo que no se tarde mucho platicando, que hable fuerte y 

claro, pues las llamadas de niilos muy pequeilos (3 o 4 ailos) o que 

no se les entiende bien lo que dicen, se desechan. Tambi6n se les 

pide que soliciten "X" O "Z" canción que esté incluida en una 

lista "oficial" (elaborada por la creadora del programa) y que no 
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se puede alterar, por lo que el nino no puede elegir libremente la 

canción de su agrado, limitándosele a una lista preestablecida por 

órdenes de los jefes. Ademas, si el nifto se alarga en la 

conversación, el conductor lo "corta" groseramente dejándolo con 

la palabra en la boca, sin darse cuenta de que "el nif1o tiene 

necesidad de nuestro respeto y de nuestra discreción para llegar a 

ser él mismo", como dice Paul Osterrieth. 

COMERCIALIZACION DEL NIMO 

Otro de los problemas a los que se enfrentan los pocos 

espacios dirigidos a loa niftos es, desgraciadamente, la 

comercialización de los mismos. Es decir, la entrada de ganancias 

económicas que se puedan obtener. Asi, los productores explican lo 

que sucede: 

Ariadna Ortega (Radio Acir) comenta que "eso es ya asi como 

una mafia, pues el dinero que se maneja tu no sabes ni qué onda, 

?me entiendes? Un nifto no es comercial, lo hacen comercial para 

conveniencia de cada quien. Hay programas que no dejan dinero, 

como por ejemplo Inquietudes, o el de Chucho Salinas". 

Alfonso .Fuseman (Radio l!'ormulal opina que '"para vender un 

proarama, y mas si éste es infantil, se tiene que demostrar por 

qué se tienen que patrocinar y por qué es bueno el programa. En un 

programa de niftos no puedes anunciar coches, pcr ejemplo, a los 

que fabrican coches no les interesan los niños parque no los van a 

consumir. A Fernando Marcos lo puede patrocinar un banco o un 

periódico, pero a un programa infantil ... por eso al niño tienes 
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que saberlo vender, porque es un potencial economico grueso. El 

nifio es rating comercial para cualquier producto, llamese papitas 

o refrescos, o lo que quieras ?no? El problema es que no hay qué 

ofrecerles a los patrocinadores, no se ofrecen cosas nuevas. No 

hay gente que esté trabajando es esto". 

"Por ejemplo, - continua - te voy a. platicar una anecdota: 

para que Lily Ledy aceptara patrocinar media hora del programa, 

babia que hacerles algo especial, babia que grabar el Primer 

programa para mandárselo a George Lucas, que era el productor de 

La Guerra de las Galaxias, para explotar esta linea de muilequitos. 

Bntonces no ae podia hacer nada dentro del programa si 61 no daba 

autorización, entonces ese programa se le mand6 a Bstados Unidos y 

le gustó mucho, a tal grado que autorizó la media hora de 

patrocinio, regalando los muilequitos y todo eso". 

Alfonso suspira y finaliza diciendo que "mucha 11ente no hace 

proaramas para niilos porque les es dificil venderlos. ?Por que no 

se vende?, a lo mejor en principio te aceptaron tu idea sin una 

investigacion. y te dijeron: te tenemos confianza. a ver que tal 

sale. Lo lanzas al aire y en tres meses !pacatelas! ya nadie 

quiere estar en eses horarios. Bntonces, pues no est6. funcionando 

el programa. En cambio, si ta aoompaftas a un proerama o a un 

proyecto con una 1n~estigaci6n previa, te va a funcionar. Sieapre 

se debe hacer en función de las necesidades del mercado. Bao ea a 

lo que me refiero cuando digo que haY que vender un procrama. Por 

ejemplo, yo conozco las politicas de RTC y de IMBR y no se admiten 

bebidas, cigarros, no se admiten mil cosas. De por si no tienen 

rating sus emisoras, pues ?qu6 ofrecen, no? todo va de acuerdo al 
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perfil que tú quieras. Si en Radio Rin te estan metiendo 

comerciales de Conasupo ... qué le interesa al nifto el kilo de 

frijol ... es lo que menos le interesa. Si vas a hacer una emisora 

para niftos, pues hazla bien. Primero qué necesidades hay en el 

mercado, qu6 es lo quiere el nifto en cuanto a gustos, costumbre, 

idiosincracia, cultura ... tú al nifto lo puedes vender completo. 

Pero ojo con el lensuaje, no debe haber complicaciones. Si le das 

alao, que sea alao que entienda, ponte a su nivel, el chiste es 

bajarse a fil". 

A lo que Martha Romo responde: "A lo mejor no tenemos un 

perfil bien definido porque encima de todo tenemos que aceptar 

las cosas que nos impone comercializaciOn como es la transmisiOn 

de partidos de beiabol, que vienen a dar en la torre a toda 

nuestra prosramaciOn. Ahora, la rentabilidad, pues yo no sfl que 

les interese vender a los seftores, pero nosotros que hemos hecho 

campaftas que est6n en toda la República, y que han tenido un flxito 

tremendo porque en luaar de usar voces blancas, se utilizan voces 

de los niftos. Los niftos las escuchan y las persiguen en la radio. 

Entonces ahi 

(comercialmente 

hay un punto que cuestionar, si realmente 

hablando) vale la pena o no a mi me interesa 

vender mejor calidad de vida, no voy a entrar en detalles de 

productos para niftos y para adultos, pues yo si utilizarla, 

desde luego, a los niftos. Y no en el sentido de utilizar, sino en 

el que los niftos participen como voces para determinados fines". 

Mientras que Jorse Castillo (Radio Acirl simplemente piensa 

que "los p8trocinadores son convenientes no sólo para que se 

escuche más un prosrama, sino para que se venda un programa. ?Qué 
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caso hay en tener un programa si no te esta dejando poder 

adquisitivo?". 

Opinion que concuerda con la de Jase Javier Lopez (XEW), 

quien puntualiza que "lo que importa es ganar dinero, y en segundo 

t6rmino le importa que se escuche, ahora, vienen de la mano las 

dos partes. Si t~ tienes un programa que se escucha, un cliente 

se va a interesar por ese proarama, y pues yo considero que los 

programas infantiles son igual que los demas, de que puedas ganar 

cierto dinero con ellos. la XKW depende de Televisa, y en 

Televisa hay un departamento que se encarga de vender todo, los 

programas y los comerciales, los espacios, todo. Entonces sucede 

algo chistoso, la gente esta dividida en dos: 

Kl talento y los administrativos, y siempre hay problemas 

entre los dos porque para un administrativo hablan los n~meros, en 

cambio para un productor (talento) le interesa que el programa 

esté bonito y que se escuche. que le interese a la gente. 

Entonces hay problemas porque no puedes hacer un buen programa con 

un presupuesto bajisimo (este programa recibia hasta noviembre de 

1991 un presupuesto por programa de $710,0QO para cubrir aastos de 

libretista, productor, asistente y tres actores-locutores). 

O bien, si al venderse un programa la Compania que lo 

comprase hace cargo de los gastos, el ~rograma debe estar bien 

encaminado a rendirle utilidades. Un ejemplo es el programa que 

acaba de salir del aire apenas a finales de noviembre, il. 

Mag:ayilloso tlw:ll12. 11.!:. ~ y que era patrocinado casi totalmente 

por MATEL (Compania de Juguetes). Donde el principal objetivo del 
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programa era comercializar adn 

accesorios)1 lo cual les debió 

mas la linea Barbie (munecas y 

dejar mejor rendimiento. De esta 

manera, en el proyecto del programa se pretendió su 

comercializaciOn. 

En una visita a los Estudios· de AUDIOMASTER, Centro de doblaje 

de Televisa, fue posible obs~rvar una grabación de dos de los 

capitules del programa el Marayilloso ~ Wl ~ no fue 

posible investigar el presupuesto con el que cuentan. sin embargo, 

6ste debe ser muy elevado, ya que para su grabacion (este programa 

no es en vivo) se requirieron tres actores que hacen las voces 

principales (Barbie, Ken y Skipper), dos operadores, un 

musicalizador, dos personas encargadas de los efectos fisicos (el 

musicalizador se encarka de los efectos grabados) y dos 

productores. Sin contar a tres libretistas y un tiempo de estudio 

de tres horas aproximadamente (cada capitulo es do 30 minutos al 

aire). 

Entonces, si no se demuestra que los niftos pueden ser un buen 

producto, no se losrarA el patrocinio del programa y, por lo 

tanto, no representar& un buen nesocio para la empresa 

radiodifusora, y el equipo de producción sanara muy poco, lo que 

provoca la falta de entusiasmo para producir programas infantiles. 

Sin embargo, a pesar de recibir un presupuesto muy bajo, 

Radio RIN sigue, por su parte, tratando de hacer proaramas con 

calidad dirigidas especialmente a los ninos, esto quiere decir que 

las personas que colaboran en dicha emisora no pretenden 

comercializar al nifto y obtener més ingresos, sino que realmente 
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se preocupan por los pequenos. Cabe mencionar que a las personas 

que no les gustan los ninos, rapidamente se desesperan y dejan de 

trabajar para la estación, otras más lo hacen pretextando que el 

sueldo es muy bajo (cosa que es verdad, pero que no onicamente 

sucede en IMER, ya que en XEH, por ejemplo, un productor de 

programas infantiles gana $80,000 por un programa de media hora al 

aire (invirtiendo 2 o 3 horas de trabajo), lo que representa un 

ingreso bajisimo si se considera que los programas infantiles se 

transmiten únicamente los s'bados y ~ste debe alimentar a una 

familia, de este modo las tarifas de producciOn de radio RIN en 

1990 fueron: 

TARIFAS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS (RADIO RIN - IMERl 

9 9 o 

DRAMATIZADOS 

NO DRAMATIZADOS 

1/4 HORA 

1·e25,ooo.oo 

1·095,000.00 

- ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN !.V.A. 

1/2 HORA 

2·975,000.00 

1·a25,ooo.oo 

- COMPRENDEN EL COSTO DE TRANSMISION 

1 HORA 

4•700,000.00 

2 950,000.00 

- KSTAN ELABORADAS DE ACUERDO CON LAS TARIFAS DK PRODUCCIONKS 

RADIOFONICAS DEL MERCADO. 

Mientras 

Radiópolis, 

1991 fueron: 

que en empresas privadas. en este caso Sistema 

las tarifas en vigor a partir del 20 de noviembre de 
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TARIFAS DE DICIEMBRE DE 1991 

60 SEG. 40 SEG. 30 SEG. 20 SEG. 10 SEG. 

XEW AM 930,000 620,000 465,000 310,000 220,000 

XEX AM 320,000 214,000 160,000 107,000 74,000 

XEQ AM 320, 000 214,000 160,000 107,000 74. 000 

XEW FM 740,000 494,000 370,000 247,000 175,000 

XEX FM 650, 000 434,000 325,000 217,000 153,000 

XEQ FH 560,000 374,000 260,000 167,000 133,000 

XEWK AH 110. 000 74,000 55,000 37,000 25,000 

Xl!W Y CADENA NACIONAL (1 MINUTO COMERCIAL) 

"SIEMPRE EN DOMINGO" 6'300,000 

"24 HORAS" 6'300,000 

"MUCHAS NOTICIAS" 6'300,000 

Asi, es posible ver que también por el lado economico se le 

cierran las puertas a los niftos. Sin embarao, los productores 

siauen afirmando que la radio si es un buen medio de expresion 

para los peque~os, aunque no luchen tan viaorosamente (como Radio 

Rin) para que ese pequeftisimo esp_acio que se les dedica se aarande 

cada vez mAs. para hacer que los pequenos sientan que son parte 

importante y participante en uno de los medios de comunicación que 

més cobertura tiene y que mAs accesible es tanto para los ninos 

como para los adultos, para que el nifto encuentre en la radio una 

alternativa de desarrollo y un foro de expresión ante" los dem6s 

niftos Y ante la sociedad. 
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?QUE OPINAN LOS NIMOS? 

TERCERA PARTE 

Definir al nifto, dice Alfonso Andrade (Socialización ~ Nino 

A ~ l1ll. l.2A ~si.!:. Comunicación. Tesis profesional FCPyS, 

UNAM. 1976), es tratar de definir a un· ser en visperas de ser él 

mismo. Generalmente los peritos en psicolo1ia infantil interpretan 

las acciones del nifto en función de la psicologia del adulto, es 

decir. el nifio es considerado como un adulto· no desarrollado. 

De esta manera, muchas veces, para referirnos a alguien que 

consideramos tontos decimos: "no seas infantil", entonce:s ?acaso 

creemos los adultos que los niftos son tontos? Es necesario dejar 

bien claro que los niftos (hablando de niftos normales), en ningún 

momento, son tontos. Son seres humanos completos con defectos y 

virtudes, como todas las persorias, que tambi~n son inteligentes y 

pueden emitir opiniones tan o mAs valiosas que las de los propios 

adultos. 

La diferencia entre un nino y un adulto estriba en que la 

cantidad del volumen y la aplicación del material mental es 

diferente, ya que los niftos no tienen la misma cantidad de 

información en sus cerebros que un adulto. Esto se debe a que el 

pequefto apenas empieza a vivir y el adulto ya lleva un buen tramo 

del camino recorrido. 

Sin embar10, a pesar de la discriminación que se hace de los 

niftos, el adulto siempre lo respeta y anhela ser como ~l. regresar 

a su infancia, pensar que "lo importante en la vida es aprender a 
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endurecerse sin dejar de ser tierno", De ahi la importancia que 

comprendamos que un ni~o es simplemente eso, un nifto. No lo 

consideremos tonto ni esperemos que se comporte com~ adulto si adn 

no cuenta con la experiencia, ni con las armas suficientes para 

encarar al mundo en que vive. Recordemos, por ejemplo, a Winston 

Churchil, quien fue siempre el dltimo 'de la clase y sus padres, 

asi como sus maestros, estaban convencidos de que el nino estaba 

mAs o menos retrasado y que nunca lleaaria a nada. O bien,el caso 

de Albert Eintein, quien ya habia cumplido nueve aftos de edad y 

todavia se expresaba con dificultad y sólo contestaba, con mucho 

trabajo, a las preguntas que le hacian y tras de prolongados 

silencios. 

Bsto nos demuestra que los ninos no siempre comunican 

exactamente lo que quieren decir. o sus temores o, en general, lo 

que piensan, pues saben perfectamente que si lo hacen tal cual, se 

exponen a una mordaz critica sobre "fantasias infantiles y 

tontas". El nifto no es un adulto chiquito, recordemos que la 

diferencia escencial entre el nifto y el adulto reside en la 

cantidad del volumen y aplicación del material mental con que 

cuentan. 

A MI ME GUSTA OIRME EN EL RADIO 

As1, el nino, desde su propia perspectiva, cuenta con su 

particular punto de vista sobre lo que le custa o le dis1111sta de 

las cosas, por ejemplo de la radio. Asi, Ericka Abisail Ju6rez 

Calzada, de 9 aftos (col. Moctezuma), comenta: "a mi me gusta el 

radio, los progr~mas son divertidos y chistosos; me gustan las 
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canciones y ademas las telefonistas son muy amables. pero lo que 

no me susta son los comerciale~ o que no pongan cuentos. A mi me 

gustan mucho los cuentos y de vez en cuando escribo algunos". 

"A mi si me ¡¡usta la radio -comenta Tomés Oliva Garcia, de 10 

anos (col. Emiliano Zapata)- me susta platicar con los personajes 

que ealen porque me puedo oir en el radio y mi mamA me graba para 

que lueso lo oiga otra vez. lo que no me gusta es que ponaan 

comerciales porque lue¡¡o no da tiempo de comunicarme y los 

tel6fonos siempre estén bien ocupados y ya no me pasan al aire". 

"Cuando hablo por tel6fono y me pasan al aire, mi mama ¡¡raba 

lo que di¡¡o y luego lo oi¡¡o y se lo enseno a mi prima Adriana para 

que vea que si es cierto que hablo en el radio", comenta Sandra 

EscArce¡¡a N., de 7 anos (col. Insurgentes Hixcoac). 

"He gusta mas la tele -comenta Paulina Borjon Rubio, de 7 anos 

(col. Lomas de Plateros)- pero cuando oi¡¡o el radio yo quiero 

hablar tambien con los personajes para que mis amigas me oigan 

tambi6n". 

"A mi me gusta que digan mi nombre y que pueda platicar con 

los personsjes, -dice Nancy Villanueva Rodri¡¡uez. de 6 años (col. 

La Noria)- tamb16n me gustan las canciones que penen porque me 

¡¡usta bailar, pero no me gusta que nada mas esten hable y hable 

porque me aburro y mejor prendo la tele". Con lo que concuerda 

Osear Espinoza, tambi6n de 6 anos (col. Nueva Santa Ha.): "No me 

gusta el radio pues ... porque no. Me gusta mas la tele porque 

pasan Fuerza G' y las caricaturas. O me gusta més jugar con el 

Nintendo". O bien, Sarai Diaz Mendez, de 10 anos (col.San SimOnl. 
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quien dice que si le gusta el radio porque le gustan las canciones 

que ahi pasan. pero que le gusta m6s la tele, porque pasan 

caricaturas y en el radio no. 

Lo cual indica que la radio est4 en gran desventaja por 

carecer de imégenes, como el caso de la televisión o los juegos de 

video; de ahi la importancia de hacer programas creativos que, a 

través de los sonidos, nos proyecten im&genes mentales y nos den 

un sentido amplio de los mensajes que nos transmiten. 

TENEMOS GUSTOS PROPIOS 

Por otra parte, se tiene la ilusión de que el nino no posee 

gustos propios, pues nos basamos en el menosprecio o la 

exaaeraci6n que el nino hace de su entorno; es decir, muchas 

veces, crev6ndolo (al ni~o) carente de sentido ambiental o 

est6tico, se le confina, por ejemplo, en una habitación fea o poco 

confortable.pues creemos que no se da cuenta o que no le dara la 

menor importancia, cuando en realidad él presta enorme atención a 

la diferencia de lusar a que cada miembro de la familia es 

destinado. De igual forma sucede con sus hAbitos radiofónicos o 

televisivos. ya que en muchas ocasiones los ni~os deben escuchar 

lo que la mamA o el papá, o el hermano mayor escuchan o ven, no lo 

que en verdad a ellos les interesa o les atrae. 

Este es el caso de Daniel Torres Ortuno, de 10 anos (col. 

Pedro Mil.rtir): '"mi mamil. pone el radio, pone La Super x· y 

canciones de \os Caminantes y de los Tigres del Norte, que 

San 

las 

estln 

bien chidas; siempre las pone mi mamA a la hora de la comida. pero 

96 



a mi me gusta mas ver la tele. Me gusta ·consumiendo un Rato 

Grato', del 13, ese lo pongo yo porque me caen bien los que salen 

ah1, pero lue¡o mi mama se enoja y me dice que por que prendi la 

tele, que la apague y luego pone el radio otra vez. Del radio lo 

que no me gusta son los locutores, me .iustaria que cambiaran a 

esos y pusieran a otros que dijeran.menos cosas". 

O como Yolanda LOpez de la Joya, de 11 anos (col. Del Valle): 

"mi mamA pone la ·¡.¡·. Le ¡¡usta el programa de Talina Ferntmdez 

porque dan recetas de cocina, pero a mi me gustan mas los 

comerciales, porque anuncian muchas cosas. Me gusta mAs el radio 

que la tele y en la terde lo oi¡¡o ... lo que no me ¡¡uata son las 

canciones porque eatAn feas, lo que me gustaria que pusieran mAs 

son noticias, porque yo a.e voy temprano y asi las podria oir". 

"Mi mamA escoge la ·¡.¡- y yo la oigo porque los slíbados ponen 

canciones de Burbujas y porque me da risa como platican loa 

personajes. Mi mama tambi6n me pone el programa de RaQl Vale y el 

del Mundo de la Mujer", comenta Carla SAnchez Gonzlílez, de 8 anos 

(col. Gertrudis S6nchez). 

"Yo oigo radio parque entretiene a mis heraanos -afirlllll 

Daniela Medina Romero, de 11 anos (col. Pensador Mexicano)-, pasan 

canciones para ninos chiquitos y para mis hermanos est6 bien. Yo 

oi¡¡o de otras mllsicas que pasan en Radio Alegria". 

Tal parece que nosotros como adultos consideramos que la 

opiniOn del nifto no es impartante, y por eso les imponemos 

nuestros propios gustos, sin dejar que sea el mismo niAo el que 

decida lo que 61 mismo quiere escuchar. As1, considerado el nino 

97 



como materia prima adulta, quien debe moldearse seg~n normas del 

adulto, éste proyecta en él su modelo al cual el pequeno deberá 

ajustarse. Aislado de su individualidad no se considera que el 

nifio "es, sino que se convierte". No se espera que el infante 

autoestimule sus móviles interiores. sino que realice el patron de 

esperanza de sus padres tal vez formado por deseos incumplidos y 

que quieren realizar por medio de sus hijos, pues los ninos, en 

cierta medida, se convierten en una compensación de los fracasos 

de sus padres, lo que provoca la pérdida de vitalidad, 

espontaneidad u originalidad en los pequeftos. 

·•A mi me choca el futbol -comenta Ricardo Palacios, de 6 anos 

(col. Mixcoac)- y a mi papA le encanta. Siempre lo ve en la tele o 

si va en el coche lo oye en el radio y a fuerza quiere que yo 

también lo oiga porque dice que me va a meter a la escuela de 

futbol. Si estoy viendo "las caris", él llega y las quita para 

poner sua patadas y me abraza para que no me salaa a jugar y a 

fuerza las vea, y si lloro me regana··. 

"Cuando prendo el radio, mi mamA me dice que le cambie de 

estación porque no le gusta; luego pone la "Q" y oye pura anlsica 

de viejitos y dice que esa si es música y ya hasta me sé las 

canciones de Agustln Lara, pero me gusta mas la ·sopa de caracol" 

y mi mamA no me deja iorla y por fuerza tengo que oir lo que ella 

quiere", afirma Ernesto GonzAlez Ruera, de 13 anos (col. Villa de 

las Flores) . 

"A mi si me gusta Estéreo 97.7 -dice Sandra Escarcega N., de 7 

años (col. Insurgentes Mixcoac)- ... mi mamá la pone todo el dia Y 
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pasan mnsica para bailar, pone el radio a todo volumen y tambien 

baila, o me dice que baile con ella. En la tarde, cuando comemos, 

pode Carrusel en la tele y luego me voy a casa de mi abuelita para 

ver las novelas porque a mi mama no le gustan, dice que no las 

debo ver, pero mi abue y yo siempre las vemos juntas. A ella le 

gustan y a mi también. O si no, mi tia pone sus cassettes a todo 

volumen y me pongo a bailar con ella también, pero mi otra tia se 

enoja porque no le gusta y nos dice que le bajemos y mejor me voy 

a jugar al patio". 

PREFERIMOS LA MUSICA 

De este modo, es pósible apreciar que al infante le son 

inculcadas las cualidades de receptor y no de emisor, cuando es un 

ser con estructuras, cultura, gustos, ideas o decisiones propias. 

Es como un nativo de una isla misteriosa que posee vivencias 

interiores dianas de ser sacadas a la luz, de ser exploradas y 

comprendidas a profundidad. Y es, precisamente, explorando los 

custos de los pequeftos que es posible darnos cuenta de que se 

interesan por la radio debido a la música que se transmite, 

principalmente. 

Tal es el caso de Adriana Jimenez, de 11 anos (col. Juarez), 

quien dice: "yo oiao Radio Capital o lll!K parque - austa el rap y 

la música industrial, y es que tienen ritmo. Ke austa Vanilla Ice 

y KC Hammer. Los oigo antes de irme a la escuela y en la terde veo 

la tele. me austa ·g1 Planeta y ·relemGsica , porque pasan los 

videos de las canciones que me austan. Del radio lo que no me 

gusta son los comerciales porque son laraos, por eso me gustarla 
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que los cambiaran. Los sAbados mi mam~ pone un programa de Cri-Crl 

en el radio para que yo lo ioga, pero ni me gusta, a mi me gusta 

otra música m.is moderna,no las antigO.edades". 

O bien, José Carlos Apolinar, de 8 anos (col. Cuauhtémoc): "Yo 

oigo Yo 102 porque me gusta la música. Me llUSta més el radio que 

la tele, pero no me lo dejan prender porque no sé. Lo que me gusta 

més son las canciones de Bronco y los oigo antes de irme a la 

escuela y también cuando como o hago la tarea. Lo que no me gusta 

del radio es la W porque es fea. Me gustaria que cambiara y 

fuera como 102 y pasaran música, no nada més a un senor que habla 

y habla". 

"A mi no me ¡ustan las canciones infantiles -agrega Miguel 

Pérez, de 10 anos (col. Tepepan Xochimilco)- yo escojo "WA" y 102 

porque me dan la hora antes de irme a la escuela. Me gusta el 

programa de Las Primerisimas y el de Baila Conmigo, que es como el 

de la tele. También invitan a los artistas de la telenovela. 

Tambi~n me austa Bronco porque cantan bonito. Y lo que no me gusta 

del radio es la W porque se la pasan hablando todo el tiempo y 

no ponen música. Tampoco me gustan los Tigres del Norte ... a esos 

que los quiten y pongan a los Caminantes. También me gusta la 

tele, por ejemplo, las novelas me gustan porque son bonitas". 

"51 oigo programas de radio, como el de Pistachon, porque mis 

personajes favoritos son los BurbuJos. En 102 pasan canciones 

también bien bonitas. Y algo.que no me gusta del radio es que los 

teléfonos siempre estlm ocupados", afirma Cesar S&.nchez V&.zquez, 

de 13 aaos (col. Prados Aragón). 
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"?Programas para ninos? Solo el de Pistachon, por las 

canciones -sostiene Yani Villasenor, de 9 anos (col. Estrella)

también me gusta oir Yo 102 y 97.7, asi no me aburro, por las 

canciones. Aunque me austa más la tele porque hay imágenes", 

As1, Alfonso Andrade (Op. Cit.) estima que '"los intereses del 

nifto dependen del conjunto de nociones que haya adquirido, asi 

como de sus disposiciones afectivas, dado que los mismos intereses 

tienden a completarlas en pro de un mejor equilibrio". Esto es, si 

al determinar que es mejor escuchar mdsica que un programa en 

forma (con 

producido 

cuenta de 

un 

con 

tema a desarrollar conducido por 

un objetivo especifico), el nino se 

un locutor y 

que el locutor no le ofrece nada y que su 

estara dando 

pl&tica le 

aburre y la encuentra vacia, mientras que la m~sica le ofrece un 

ritmo Y le transmite emociones que una persona adulta no lo hace, 

de ah! la falta de inter~s en programas ya elaborados con un 

11Ui6n. 

Para loarar atrapar la atención de los pequenos es necesario 

ofrecerles alao que les lle11Ue, que les llene. Es como a alaan 

pequefto que le interesa el deporte, y 6ste le auata, le parecer& 

f6cil y no sentir6 fatiaa al practicarlo. De ah1 que loa 

estudiantes den un rendimiento notable a partir del momento en que 

sus actividades corresponden directamente a sus intereses y, por 

ende, a sus necesidades. 
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LOS PERSONAJES SON HIS AMIGOS Y HAGO LO HISHO QUE ELLOS 

Para lo&rar que un nino se interese en un programa, es 

preciso que haya cierta identificaciOn con los personajes (o 

conductores) del proarama, ya que los considera una autoridad, 

reserv6ndoles valores interindividuales as1 constituidos y que 

sólo se les otorga a aquellos que juzga superiores a él, como a 

sus padres. 

"Pistachón -dice Jazmin Bernab6, de B a!los (col. Tasque!lal- es 

mi amiao, yo le hablo todos los s6bados y no me lo Pi~rdo. He 

manda saludos por el radio a mi y a mis hermanos. y cuando se 

portan mal, no m6s le digo y los reaa!la, y ya se portan bien. 

Tambi6n me cae bien Chasco, el que pone los discos, porque siempre 

se equivoca y es chistoso". 

Guillermina Cabrera Hartinez, de 7 anos (col. San Simon), 

comenta: "Pistach6n pasa canciones bonitas y es amigo de todos los 

ni!los. cuando le hablo por tel6fono me pone las canciones que me 

austan¡ no siempre, lo que pasa es que hablan muchos niftos y luego 

no me puedo comunicar, tambi6n me da consejos y me dice cosas 

bonitas". 

"Hi mam6 dice que lo que dicen en el radio son puras babosadas 

y puras mentiras, que no les haaa caso, pero yo no le creo. Por 

ejemplo, la otra vez estaban diciendo que no maltratemos a los 

animales porque tambi6n ellos sienten y sufren. y eso si es cierto 

porque cuando se enferma mi perrito como que se queja Y le 

entonces lo llevamos con el veterinario para que lo cure, 

también sufre; entonces no son mentiras lo que dicen en el 
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Por eso me gusta olr los pro•ramas, porque tambien entiendo lo que 

dicen los locutores y no son cuentos", explica Adriana Julette 

Montealegre, de 10 anos (col. Granjas San Pablo). 

A esto, los estudiosos de la materia explican que la simpatia 

supone, por un lado, una valoración mutua y, por otro, una escala 

de valores que hace susceptibles los in'tercambios. Esto es lo que 

se expresa cuando la aente se "entiende", tiene los mismos austos, 

comparte intereses, etc. Por eso es importante loarar una 

identificación que le permita al nifto ver al mundo de otra manera, 

y el conductor tiene esta responsabilidad de iruiar al nino por 

este camino. 

Sin embarso, sucede algo curioso, el conductor puede caer en 

la consideración del nino como un !dolo (lo que hace el nino con 

los adultos importantes para él), pues si deposita en él la idea 

perfecta del adulto, se corre el peligro de idolatrar su inocencia 

y pureza, o que se in~roduzca en un mundo irreal. ?Cómo se da 

esto? a partir de la misma familia. 

"Cuando oiao las noticias -afirma Yolanda López de la Joya, de 

11 anos (col. Del Valle)- me doy cuenta de que alao en otros lados 

está mal y por eso hay guerras. A mi mamá no le susta que vea 

programas donde se matan porque dice que no es bueno, pero aveces 

pienso que eso es triste porque yo podria estar ah!, a lo mejor 

por eso no le austa que las vea" 

"A mi me gustarla que pasaran a las Tortugas Ninja en el 

radio, aunque no se vean, lo padre seria que en todos lados 
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acabaran con todos y !ohin! darles de pat~das y de trancazos y 

luego los dejaran asi tirados en el suelo y matarlos. Pero mi mamá 

dice que no le gustan las Tortugas porque siempre se pelean y que 

no las debo ver porque al rato yo les pego asi a los niftos del 

salón que me molestan", comenta Daniel Torres Ortuiio, de 10 ailos 

(col. San Pedro Mártir). 

"La otra vez -dice Sandra EscArcega, de 7 ailos (col. 

Insurgentes Mixcoac)- e~taba mi abuelita viendo una pelicula de 

muertos y luego Beta (mi hermano) dijo que no me queria y que era 

mejor estar muerto para no verme. Mi mamA lo rega~ó porque eso no 

se dice, por eso no le gusta que veamos peliculas de muertos y 

mejor olmos a Pistach6n en el radio y Beto dice que Regina Ratona 

es su novia, pero c6mo va a ser su novia si es una ratona que sale 

en el radio". 

Según Paul Osterriet ( IU. ll1.i1Q. l!: lll EAmillll.. Ed. Losada. 

Argentina, 1964. p.12), "la familia permitirlo al niiio vivir una 

especie de vida bajo campana pneumAtica destinada a prepararle 

para una vida real que sólo el adulto conoce, sin embargo[ ••. ]. 

no se hace real cuando ae llega a cíerta edad; la vida -a secasp 

comienza desde el primer dia y, exactamente como para el adulto, 

consiste para el niiio en una explicacipn y relación con el mundo 

en torno". De esta forma, es posibl~ percatarse de que. al decidir 

lo que un niiio tiene que hacer, ver u oir se define exactamente 

como "lo que no es un niiio". Es decir, el adulto Piensa, la 

mayoria de las veces, que el niao es un ser al que hay que 

corregir constantemente, pues de~de este punto de vista, el nifto 

es un adulto no desarrollado. De tal suerte que el adulto le 
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propone exigencias que no puede desempenar, creandole sentimientos 

de inferioridad y desaliento; o bien, el pequeno es considerado 

como un salvaje. 

HO PUEDO DECIR LO QUE QUIERO 

Bajo la perspectiva del adulto, el nino, con sus desplantes de 

insolencia, con sus ideas descabelladas debe parecer algo asi como 

un inadaptado social. Ho es posible crear una comprensiOn mutua si 

se niegan o suprimen las necesidades del mismo nifto. De igual 

manera, la manipulaciOn del nifto está envuelta en estos 

sentimientos acerca de lo que no es un nifto. On ejemplo ea el que 

se coarte la libertad de expresión del pequefto en el momento en 

que participa al aire en un programa de radio (o de cualquier otro 

tipo), como el caso de Vaneaaa Gallegos, de 11 anos (col. 

Coyoacán): "cuando hablo por tel6fono al radio, la seftorita que me 

contesta me preaunta qu6 canción quiero, yo le digo una, pero 

deapu6s quiero oir otra y me dice oye amiga, no se te vaya a 

olvidar que pedist·e esa porque ya la estamos buscando, no la vayas 

a cambiar·, entonces ya no puedo decirle que mejor quiero oir otra 

porque a lo mejor ae vaya a enejar". 

"Cuando hablo por tel6fono y quiero decir un chiste -declara 

Samuel Bautista Osornio, de 11 anos (col. CTH Culhuacán)- se lo 

tengo que contar primero a la seftorita que contesta y si a ella no 

le guata, estonces me dice que no lo puedo contar o si no me 

corta la llamada o me cuelga, y no es justo. A mi me gusta llamar 

y decir lo que pasa y lo que siento, pero a veces no me dejan ni 

hablar y me cuelgan". 
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"A veces me tardo en decir la canción que quiero escuchar y me 

cuelgan, no me dan tiempo de pensar. Cuando me contestan y les 

digo que quiero salir al aire me dicen que les llame en 15 

minutos, luego les vuelvo a hablar y me dicen que vuelva a hablar 

en otros 15 minutos y as1 me tienen todo el tiempo. Y cuando logro 

que me contesten, no quieren ponerme la canción que yo quiero y me 

dicen que mejor pida otra y me dan a escoger, pero nin11Una me 

gusta y me tengo que aguantar", expone Jesús Manuel Quezada, de 8 

anos (col. Granjas Valle de Guadalupe). 

LOS NlftOS DE RADIO RIN 

Pero, ?qué hay de los ninos escuchas de Radio Rin? Su opinión 

también es importante y precisamente para conocerla se llevó a 

cabo una encuesta telefónida a este auditorio para poder 

establecer los criterios de los pequenos y as1 determinar sus 

opiniones sobre el tema. 

Esta encuesta reveló que los niños que se reportaron a la 

estación en loa diferentes horarios de prosramación, demostraron 

su inquietud por salir al aire (6.66X), lo que reafirma los 

requerimientos que los niños escuchas de otras estaciones 

expusieron. Adem6s, los ninos también manifestaron sus quejas 

sobre la estación, las cuales se referian a los programas en 

general; aunque la queja mAs sobresaliente fue la relativa al 

incumplimiento de canciones solicitadas, queja manifestada no sólo 

por el público infantil, sino también por los escuchas jóvenes Y 

adultos (77.62~). 
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Sin embargo, mas de la mitad de las 1268 personas que llamaron 

a XERIN para colaborar con la encuesta, tambien manifestaron su 

asrado por la estación a través de alson tipo de felicitación, las 

cuales se dirisieron princi~almente a la prosramación en general 

de la emisora Y en menor grado a la estación y a los locutores de 

la misma. 

Ahora bien, de un total de 1503 resistros telefónicos en los 

cuales los escuchas manifestaron tener alguna preferencia 

musical, el porcentaje mayor fue ocupado por la mosica de corte 

infantil (81.1%) donde un poco mAs del 50% fue solicitado por 

niftas durante los turnos 1 a 3 (6:00 a 21:00 hrs.). Sin embarso, 

aunque con muchomenor porcentaje (6.84X). el canto nuevo fue 

solicitado por los niftos durante el turno 3 (16:00 a 21:00 hrs.). 

Bn cuanto a auaerencias, los pequeftos pidieron reducir la 

cantidad de comerciales, asi como mantener la programación 

infantil en los horarios vespertino y nocturno (los cuales estaban 

dedicados al pOblico juvenil y adulto). Por lo que a la 

coordinación de investisación susirio las sisuientes posibles 

soluoiones a las demandas de los pequeftos: 

Tratar de complacer las peticiones musicales que los niftos 

formulan, principalmente en los horarios matutino y vespertino. 

Buscar paralelamente mecanismos y fórmulas mediante los cuales 

se convenza al auditorio de que la m6sica que se programa es la 

que ellos mismos solicitan v1a telefónica. 

Investisar la3 razones por las cuales los pequenos consideran 

que la estación difunde algunas "canciones no apropiadas para 

ellos"'. 
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En cuanto a la ubicacion de los radioescuchas. se encontro que 

los mayores porcentajes de reportes provienen de las zonas norte y 

noroeste; y de las zonas sur y suroeste y de Cuajimalpa fueron de 

3 y hasta 10 veces menores, lo cual pudo deberse a la falta de 

promoción o a que la orientación de la antena de XBRIN impide que 

su seftal llegue a estas zonas o llegue 'de manera deficiente. 

Entonces, hay que reconocer que los ninos hablan, mas no se 

discierne si se escuchan, y no es porque los niftos no sean 

importantes, sino porque cuando nos dirigimos a ellos necesitamos 

creatividad, la cual es un proceso que requiere preparación, de un 

trabajo sin limites de tiempo (en especial cuando nos diricimos a 

1011 pequeftos), de hechar mano de información actualizada, de 

romper esquemas sin la provocación esperada y que desgraciadamente 

se ve coartada por las decisiones de los directores de estaciones, 

de ahi que no haya espacios totalmente abiertos a la palabra de 

1011 nifto11. 

Hay que seguir luchando, pues, por hacer de "la radio 

(especialmente la que est& diricida a los ninos) un medio que 

realice procramas innovadores, que amplien la visión y 

especialmente toda la audición sobre este mundo acostico que con 

un solo par de orejas nos ha tocado vivir" (Ren6 Charcoy G. "Radio 

Tentación o la Pura Vanidad", en revista~ Tipa. Nom. 20, 

Junio 1992. p.7). 
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RECAPITULAC!ON A MANERA DE CONCLUSIONES 

No se ha podido establecer aon una definicion de lo que es la 

radiodifusión infantil debido a la falta de consenso entre la 

aente dedicada a esta rama de la radio, lo que ha llevado, entre 

otras cosas, al descuido de tan importante sector radioescucha. 

Sin embarao, eate medio de comunicación es ideal para loarar 

un acercamiento con los pequedos, ya que es barato y los nidos 

pueden tener contacto con 61 con tan sólo oprimir un botón, lo que 

tambi6n lo convierte en accesible (a .la mano de los infantes); no 

necesita de nin&lln nivel educativo para escucharlo, por lo que los 

niftos pueden comprender la mayoria de los mensajes que se 

no es importante el nivel socioecon6mico, ni la edad ni 

para poder disfrutar de las diferentes transmisiones a 

emiten; 

el sexo 

lo largo 

del dia, por lo que pueden contar con 61 en el momento mismo en el 

que los pequedos lo deseen. 

Adem6s, los nidos pueden escuchar los mensajes radiofónicos de 

diferentes maneras. 3iempre a su alcance, ya que es un medio que 

puede aco11Padarnos prActicaaente a todos lados permiti6ndonos 

desarrollar otras actividades al.mismo tiempo de escucharlo (se 

puede escuchar en la casa, la oficina, el automóvil, en los 

transportes pdblicos, comercios, restaurantes y lugares pCblicos, 

etc,), por lo que este medio tiene todas las posibilidades para 

poder establecer contacto con el pdblico infantil, pero que, sin 

embar&o, no se ha sabido enfocar debidamente a este gran sector 

radioescucha. 

109 



Para poder comprender a los peque~os es.preciso acercarse a 

ellos, entender las necesidades que puedan tener, lo que puede 

lograrase únicamente haciendo un estudio de mercado que contenga 

encuestas que revelen las necesidades reales de los niftos, as1 

como sus gustos y preferencias; sin embargo, la mayoria de los 

productores no se preocupan completamente por tener un 

acercamiento con su público, y cometen el error de programar su 

música o de elaborar el contenido de los mismos programas con base 

en experiencias y gustos propios que adquirieron cuando eran 

niftos, sin comprender que las generaciones han ido cambiando y que 

los austos de nuestros abuelos, padres o nosotros mislllOs son 

dif~rentes a los de los niftos de esta 6poca. lo que provoca que 

los productores se empeften en mantener a los nidos en un estadio 

pasado sin evolución, es decir, que se encasille a los pequedos en 

formas radiofónicas que sisuen el mismo esquema que Cri-Cri impuso 

en 1934, sin comprender que ahora ya no les ¡¡usta por completo la 

música del Grillito Cantor, sino ritmos salsa, baile punta o rock 

and roll. Y es precisamente esta falta de comprensión lo que 

ocasiona que el acercamiento con los infantes sea cada vez mAs 

dificil. 

Y ea precisamente la falta de comprensión hacia los miftos lo 

que ocasiona que se caiga en el espejismo de que la radiodifusión 

infantil carece de importancia¡ sin embargo, a pesar de relegar 

este campo radiofónico, hay que reconocer que esta radio es la m6s 

dificil de hacer, debido principalmente al carActer del nifto, ya 

que hay que idear las formas mAs atractivas de captar su atención 

porque el niño vive en un cambio animico constante que le impide 
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poner todos sus sentidos en un programa por mas de 10 minutos 

aproximadamente. 

Es también la radio mAs apasionante porque es todo un reto 

competir y ponerse a la altura de los número uno en imaginación y 

agilidad mental: los niftos, lo que hace que se ponga en juego la 

capacidad creativa del productor para mentener cautivo a este 

auditorio. De ahi la importancia de saber combinar una gran 

variedad de sonidos, silencios, efecto3, cambio3 de ritmo, m~3ica, 

etc. para que el pequeflo no se disperse, le parezca atrac.tivo lo 

que se le estA transmitiendo y se quede a escucharlo por el mayor 

tiempo posible. 

La radiodifusión infantil se caracteriza, ademAs, por ser la 

mAs compleja, es decir. se requiere de todo un proceso coanocitivo 

para comprender la complejidad del público radioescucha, 

principalmente traténdoae de niftos, ya que cada cabecita es 

un mundo y hay que tratar de establecer criterios para llegar al 

número mayor de pequeftos sin particularizar en uno solo. Hay que 

poner en juego todos los conocimientos posibles para hacer 

programas atractivos.y con mensaje para los nidos, de esta forma 

hay que saber utilizar los silencios, la música, loa efectos Y las 

voces para crear todo un ambiente creible (pues hay que recordar 

que las personas mAs dificiles de convencer son loa niftos). 

Sin a 

caracteristicas antes 

pesar de tener la radiodifusión 

mencionadas, la gente que se dedica a 

las 

la 

radio no lo ve de esta manera, ya sea porque sus superiores se lo 

impiden o porque no le interesa, de ahi que se continúe 
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produciendo programas en donde se les da a los niftos lo que los 

adultos creen que quieren y no lo que los niftos requieren o les 

satisface en realidad. 

Una de las cosas que al nifto le gusta es participar 

directamente en los prosramas, sentir que es importante y que los 

demás se interesan por ellos, pero des•raciadamente no siempre es 

posible que ellos participen porque el adulto los manipula 

constantemente. Pero, por otra parte, si se loarara que las 

corporaciones radiofónicas despertaran su interés por el nifto, la 

única forma de losrarlo seria capacitando y especializando a la 

aente que se dedica a esta radio, o bien, que hicieran una mejor 

selección de los productores que se encargan de este tipo de 

prosramas, los cuales fueran aptos y con deseos de servir, 

complacer y orientar a los pequetios. 

Al hacer una radio especializada, seria mucho mAs sencillo 

entablar una comunicación adecuada con los infantes y, asi, poder 

darlos proaramas llenos de información, cultura, entretenimiento 

y, sobre todo, diversión a cada momento. ?De qu6 manera? con la 

suficiente creatividad y paciencia para loarar enaancharlos y 

motivarlos para que se concentren en lo que se les est6 

transmitiendo, lo cual resulta muy dificil para aquellos que hacen 

radio pard niftos sin tener la preparación necesaria para ello. 

Por otra parte, una forma para losrarlo es partiendo de los 

p0stulados que marca la Ley Federal de Radio y Televisión en su 

articulo 59 BIS: 
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1) propiciar el desarrollo armonico de la ninez 

2) estimular la creatividad, la integracion y la solidaridad huma

na 

3) procurar la comprensión de los valores nacionales y conocimien

to de la comunidad internacional 

4) proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo en la 

infancia y, 

5) promover el inter~a cient1fico, artiatico y social de los 

niftos. 

Y ai se toma en cuenta todos estos puntos, aparte de facilitar 

la labor a los productores, se loarara influir positivamente en la 

formación y deaarrollo de loa infantes, pues hay que recordar que 

los medios de comunicación lleaan primero a loa chiquitines que la 

escuela Y que muchas veces dar6n mas peso a los 11enaajes que lea 

llecan par los 11edioa, que aquellos que sus padres o maestros les 

dan. 

Sin embarso, hay que tener mucho cuidado al utilizar loa 

medios de comunicación para transmitir cultura a los niftos, pues 

hay que hacer una •ran d1ferenciaci6n entre loa objetivos que cada 

uno tenga antes de lanzarlos al aire, es decir. hacer una 

dist1nc16n entre educación y diversión y, en caso de eleair aaboa, 

hacer una combinación muy sutil y llena de imaa1nac10n para no 

perder a ese sector tan importante de la población en nuestro 

pala. De ahi la recomendación de conocer perfectamente bien al 

auditorio antes de elaborar loa proaraaas que se e•itiran al aire; 

esto es, hay que conocer al universo que recibirá los mensajes 
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haciendo un estudio de mercado para poder satisfacer todos los 

requerimientos que los pequeftos puedan tener. 

Una vez identificado y delimitado el universo al que nos 

referiremos, hay que idear formas de apoyo a los productores, y 

una manera sencilla de losrarlo es involucrando a los padres, de 

tal forma que vayan formando un equipo entre la gente dedicada a 

la radio, los padres y los mismos ninos, creando un ambiente 

familiar en donde la participaciOn sea el principal elemento del 

prosrama.?COmo losrarlo? manteniendo activo al nifto y a sus padres 

con los cambios pertinentes de efectos, música ritmos y voces que 

constituyen el prosrama. Adem6s de ir formando un espacio donde el 

factor principal sea la participaciOn y la libre expresion de los 

pequeftos ?De qu6 forma? siauiendo los planteamientos que Radio Rin 

impuso: 

1) Entretenimiento 

2) Socioafectividad 

3) Autoestima 

Lo que hace que el nino se sienta querido, aceptado y tomado en 

cuenta por sus padrea primero, y despu6s por la sociedad en que 

vive. 

De esta forma, se encentro que únicamente Radio Rin tenla bien 

definidos sus objetivos hacia los ninos y hacia su prosramaciOn en 

•eneral, sin embargo, esta radiodifusora fue criticada por la 

mayorla de los productores de las otras estaciones (aunque todos 

coincidieron en que era la única estación especializada en materia 
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infantil), sobre todo por la falta de comercializacion que para 

ellos significa poca calidad. 

Por otro lado, para lograr la calidad en los programas es 

preciso hacer una adecuada planeación de los mensajes que se van a 

emitir, pues los pequenos son como páginas en blanco, como 

esponjitas receptoras que captan con facilidad lo que sus 

personajes favoritos les dicen, lo que genera credibilidad en el 

medio; de ah! que los conductores deben poseer gran agilidad 

mental, mucha creatividad y una inmensa capacidad de 

improvisación, asi como paciencia para establecer y mentener el 

contacto constante y directo con su público: los ni~os. 

La mejor forma de identificación de los infantes con los 

conductores es cuando estos son péqueftos como ellos, sin embargo, 

los niftos locutores se traduc6n para las estaciones en fuertes 

gastos de estudio y capacitación, pues ellos por si solos no 

pueden llevar libremente un programa, por lo que es preciso la 

orientación de los adultos. sin embargo, esta orientación se 

traduce en manipulación constante de los ni~os debido a que 

siempre se emitirAn los mensajes con base en las decisiones de los 

adultos que se encuentran al frente del programa o de la estación. 

Ademis, si después de estar indic6ndoles a los ni~os lo que deben 

hacer o decir, estos van perdiendo espontaneidad infantil y su 

vida va cambiando de acuerdo con los patrones que los adultos les 

imponen, lo que puede llesar a aenerar'Que se les robe, de cierta 

forma, su niftez. 
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Hay que tomar en cuenta, ademis, que los productores 

infantiles muchas vec9s no lo son por convicción, sino por 

imposición de los Jefes o por necesidad económica (falta de 

trabajo), lo que senera la ausencia de interés en el desarrollo de 

su labor, además de impedirles que se pongan en el papel de su 

auditorio con tanta facilidad, haciendo el programa con base en 

gustos personales, lo que hace que ~e pierda originalidad y la 

buena comunicación con los pequeftos. Debemos recordar que los 

niños no son tontos y se dan perfecta cuenta de lo que les estAn 

transmitiendo, por lo que puede compararla con su entorno y la 

realidad en la que vive, es por ello que uno debe adecuarse al 

nivel de los niños, pero sin tratarles como bobos; al niño hay 

que darle individualidad, permitirle que exponga su personalidad 

tal cual y abrirle un espacio en donde se pueda expresar 

libremente. 

?Cómo se puede motivar la participación del niño? de diversas 

maneras: regalando premios, permitiendo que su llamada pase al 

aire. complacerlos en sus peticiones musicales, abrirles un 

espacio de expresión, invitándolos al estudio a presenciar el 

programa y permitiéndoles que participen durante el mismo haciendo 

aveces el papel de conductor. Sin embarco, hay que recordar que su 

participación no puede ser libre. 100%, pues hay que guiarlos pero 

sin caer en la manipulación, pues recordemos que el niño es 

manipulado desde que nace, provocando la transmisión de las 

inquietudes de los grandes por boca de los pequeños. 

Asi, los directivos siempre han manipulado el contenido de los 

prosramas, sobre todo si no les dejan grandes ganancias 
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econOmicas, muestra de ello fue XERIN, Radio Rin, que desaparecio 

debido a que "si el Estado es incapaz de sostener una emisora 

infantil, aduciendo falta de ·rating·, nadie alrededor suyo va a 

preocuparse por cubrir ese espacio. El director del Instituto 

Mexicano de la Radio, Alejandro Montano, declaro que una estacion 

dedicada por entero al pdblico infantil no se justifica. Tales 

palabras son insólitas, sobre todo si provienen de un funcionario 

de alta inVe8tidura. Porque advierten, acaso involuntariamente, 

una abulia y una desidia enormes, abandono infortunado, en el 

desarrollo cultural de los nillos." (Roura, Victor. "Modernizando 

la Radio", en El. Financiero. 1991, p. 56). 

Adem6s, lo que buscaba el IMl!R no era "educar, sino obtener 

ganancias por su labor, iaualito a Televisa o a cualquier 

empresa dedicada a los medios, como el Ndcleo Radio Mil o 

otra 

Radio 

Centro [, .. ] l!ste apunte es suficiente para que el aobierno 

abandone el barco en medio del mar y se aboque a indagar por otros 

territorios mis sustancioaoa, mis redituablaa, manos paup6rrimos. 

menos raqu1ticos. Finalmente la radio la sostiene el poder 

econ6mico, no otra cosa[ ... ] si los nillos no producen dinero 

habria que, como dicen en las caricaturas, dejarlos olvidados al 

pie de cualquier casa ajena." (Op. Cit.). 
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